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Resumen 

“Omamentacion arquitecténica. Una lectura|cultural en la ciudad jde Monterrey” se 
estructura en tres partes: la primera o aproximacién al tema aborda reflexiones en 

torno al tema de estudio para iniciar su matco tedrico, en el cual se analizan los 
componentes basicos de la arquitectura, se revisan las definicionds de ornamento a 

través del tiempo, se propone una nueva definicién para nuestro tiempo y se tevisa 
la aparicion y desarrollo de unidades, elementos y sistemas ornamentales, también a 

través del tiempo. La segunda parte o desartollo del tema, aborda los estudios que 
se han hecho del oramento y las repercusiones de la instruction practica, los 
tratadistas y la educacién escolar en la apariencia de la arquitectura; propone 
consideraciones ! para el estudio del ornamento, el modelo para! su estudio como 
objeto cultural, un esbozo metédico para su aplicacién y la demostracién practica o 
estudio de caso, haciendo Ja lectura de Ja! ornamentacién arquitectonica en las 
edificaciones de la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon. En la tercera parte se 
presentan las conclusiones 0 contrastacién de hipdtesis, las que demuestran que el 
ornamento es consustancial de la arquitectra, que como lenguaje la enriquece, y 
que estudiado como objeto cultural, permite entender con mas facilidad al hombre, 
al lugar y al tiempo en que se general el objeto arquitecténico. También se cumple 
el objetivo general del estudio. que es cl de ampliar el rango de Icctura en los 
objetos arquitecténicos incorporando el de la bmamentacién revalorada. 
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Summary ; 

“Architectural ornamentation. A cultural rea ling in Monterrey city” is structured in 
3 parts: the first part refers to certain reflexions that introduce to its theoric 
background in which the basic components of the architecture are analyzed. The 
definitions of the omaments through time are revised, and a new definition for our 
time is proposed.: It is also revised here the appearance and development of unities, 
elements, and ornamental systems also through time. The second part refers to the 
study of the ornament; the repeccutions of thé practical instruction, the writers, and 
the scholar instruction in the appearance of the architecture. This part also proposes 
some considerations for the study of the omament. The model for its study as a 
cultural object, a methodic synthesis for: its application, and the practical 
demonstration or study, made possible by the reading of the architectural 
ornamentation of the buildings in Monterrey, Nuevo Leon. The conclussions are 
presented to prove the hypothesis in the third part. They show that the ornament is 
part of the architecture, and that as an enriching language, it allows to understand 
more easily the man, the place and the timd in which the architectural object is 
generated, if being studied 4s a cultural object. It is also accomplished the general 
objective of the study, that is to broaden the rdnge of the reading in the architectural 
objects, incorporating the one of the revalorated ornamentation. | 
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“OmamentaciOn arquitecténica. Una lecturajcultural en la ciudad de Monterrey” se 
estructura en tres partes: la primera o aproximacién al tema aborda reflexiones en 
torno al tema de estudio para iniciar su marco tedrico, en el cual se analizan los 
componentes basicos de la arquitectura, se revisan las definiciones de ornamento a 
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consideraciones para el estudio del ornamento, el modelo para su estudio como 
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que estudiado como objeto cultural, permite entender con mas factlidad al hombre, 
al lugar y al tiempo en que se general el objeto arquitecténico. También se cumple 
el objetivo general del estudio. que es el de ampliar el tango de lectura en los 
objetos arquitectonicos incorporando el de la omamentacion revalorada. 

Summary ' 

“Architectural oramentation. A cultural reading in Monterrey city” is structured in 
3 parts: the first part refers to certain reflexions that introduce to its theoric 
background in which the basic components of the architecture are analyzed. The 
definitions of the ornaments through time are revised, and a new definition for our 
time is proposed. It is also revised here the appearance and development of unities, 
elements, and ornamental systems also through time. The second part refers to the 
study of the ornament; the repercutions of thé practical instruction; the writers, and 
the scholar instruction in the appearance of thé architecture, This part also proposes 
some considerations for the study of the omhment. The model for its study as a 
cultural object, a methodic synthesis for! its application, and the practical 
demonstration or study, made possible by the reading of the architectural 
ornamentation of the buildings in Monterrey,| Nuevo Leén. The conclussions are 
presented to prove the hypothesis in the third part. They show that the ornament is 
part of the architecture, and that as an enriching language, it allows to understand 
more easily the man, the place and the timd in which the architectural object is 
generated, if being studied as a cultural object. It is also accomplished the general 
objective of the study, that is to broaden the range of the reading in the architectural 
objects, incorporating the one of the revaloratéd ornamentation. 
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Ornamentacién arquitecténica 
Una lectura cultural en la ciudad de Monterrey



Prdlogo. 

El presente trabajo de investigacién es 
la continuidad de los anteriormente 
hechos y que en  conjunto han 
explorado el binomio arquitectura y 
cultura. En articulos como “Hipétesis 
sobre la Arquitectura Regional” 
publicado en la revista Aprender a Ser, 
de 1988, y “El Espirim de la 
Arquitectura Regiomontana” publicado 
en la revista Enlace, de 1998, 0 en tesis 

de grado como “Los marcos culturales 
en la Arquitectura Regiomontana”, y el 
“Modelo para el estudio de la 
arquitectura como objeto cultural’, el 

comun denominador en ellos ha sido 
comprender la arquitectura como 
expresion cultural. 

Tal necesidad comenz6 a ser consciente 
por el descubrimiento de ciertas 
unidades y elementos en los objetos 
arquitectOnicos de la ciudad que a pesar 
de mi formacién escolarizada no podia 
explicarme desde la arquitectura misma, 
especificamente me refiero a adiciones 
exornantes en claves,  capiteles, 
molduras o recubrimientos, que en 

lenguajes figurativos o  abstractos, 
enriquecen signica y simbdlicamente 
tales unidades y que sdlo pueden ser 
explicadas desde el trasfondo cultural. 

El descubrimiento y aficion a la lectura 
arquitectonica me llevd a la necesidad 
de ampliar tanto el conocimiento como 
el lenguaje especializado de la misma y 
por mi actividad en la ensefianza a 
inscribirlo en los cursos académicos que 
impartia. La integracién de tales 
reflexiones provenientes de los edificios 
patticulares y concretos de la ciudad a 

los cursos de estudio desperté un 
especial interés por leer la arquitectura 
directa en los objetos, tanto por los 
alumnos como por los maestros, y a 
formalizar tales reflexiones en articulos, 

ensayos, conferencias y tesis. 

La lectura cultural de la ornamentacién 
arquitectonica en la ciudad de 
Monterrey es la aplicacién practica del 
Modelo para el estudio de la 
arquitectura como cultura y éste a la vez 
procede del haber investigado los 
marcos culturales en la arquitectura de 
la ciudad, un esfuerzo continuo, 

progresivo y ldgico, producto de la 

actividad magisterial y de la grata 
convivencia con alumnos y maestros de 

las escuelas de arquitectura de la 
entidad. 

Con esta linea de investigacién se ha 
logrado entender la visualidad como 
determinante de la  apariencia 
arquitectonica, a darle la debida 

importancia a la lectura arquitecténica, a 
reconocer y operat los componentes 
basicos de la arquitectura, a conocer el 
binomio arquitectura y cultura, a 

entender la arquitectura como expresién 
de la cultura; a revalorar la arquitectura 

especifica de cada grupo humano; a 

comprender ademas del valor 
arquitectonico e histdrico, el valor 

documental y cultural de los edificios, y 
a ampliar las herramientas diddcticas en 
los centros de  ensefianza de 
arquitectura, entre otros. 

“Ornamentaci6n arquitecténica. Una 
lectura cultural en la ciudad de



Montertey" se estructura en tres partes: 
la primera o aproximacién al tema 
aborda reflexiones en torno al tema de 

estudio pata iniciar su marco teérico, en 
el cual se analizan los componentes 
basicos de la arquitectura, se revisan las 
definiciones de ornamento a través del 
tiempo, se propone una nueva 
definicién para nuestto tiempo y se 
revisa la aparicion y desarrollo de 
unidades, elementos y sistemas 
ornamentales, también a través del 

tiempo. 

La segunda parte o desarrollo del tema, 
aborda los egtudios que se han hecho 
del ornamento y las repercusiones de la 
instruccién practica, los tratadistas y la 
educacion escolar en la apariencia de la 
arquitectura, propone consideraciones 
para el estudio del ornamento, el 

modelo para su estudio como objeto 
cultural, un esbozo metddico para su 

aplicacion y la demostracién practica 0 
estudio de caso haciendo la lectura de la 
omamentacion arquitecténica en las 

edificaciones de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo Leén. 

En la tercera parte se presentan las 
conclusiones 0  contrastacidn de 
hipdtesis, las que demuestran que el 
ornamento es consustancial de la 
arquitectura, que como lenguaje la 
enriquece, y que estudiado como objeto 
cultural, permite entender con mas 
facilidad al hombre, al lugar y al tiempo 
en que se genera el objeto 
arquitecténico. También se cumple el 
objetivo general del estudio, que es el de 
amphar el rango de lectura en los 
objetos arquitectonicos incorporando el 
de la ornamentacién revalorada. 

La feliz conclusién de este trabajo fue 
posible gracias a los  apoyos 
institucionales recibidos del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado de la 

Secretaria de Educacién Publica, de la 

Universidad Auténoma de Nuevo 
Leon, de la Universidad Nacional 

Auténoma de México y de la Divisién 
de Estudios de Postgrado e 
Investigacion y la Comisién Académica 
del Doctorado de la Facultad de 
Arquitectura de la U.N.A.M., por la 

aceptacion del proyecto en los términos 
propuestos. Asi también, del Dr. 
Ricardo Prado Nufiez por su 
disposicién de apoyo abundante como 
Tutor, del Maestro José Manuel Mijares 
y Mijares y del Dr. Ramén Vargas 
Salguero por sus valiosas orientaciones 
como Cotutores; del — arquitecto 

Guillermo R. Wah Robles, Director de 

la Facultad de Arquitectura de la 
U.A.N.L. por el apoyo y comprensién 
siempre cordial, de Maria Eugenia 
Reyes Rodriguez de la Direccién del 
Postgrado por su orientacion y paciente 
conduccion en la tramitacién oficial; de 

Mina y Llermi, por la minuciosa labor 
en la revisidn del manuscrito; de mis 

alumnos Victor A. Cavazos Pérez, Perla 

Varela de la Cruz, Diana Maldonado 

Flores y Penélope Montes Gonzalez, 
por su valiosa ayuda en el formato del 

documento final, y de todos aquellos 
que, sabiéndolo o no, forman parte de 

este logro. 

Armando V. Flores Salazar 

Monterrey, Nuevo Leon 
Cerro del Obispado 
Primavera de 1999.
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APROXIMACION AL TEMA 

    
1.1 Introduccion 

Mi interés por el estudio del ornamento 
arquitectomico se deriva del habito por la 

lectura directa en los objetos 

arquitectonicos de la region. Cierto dia, me 
senti hondamente sorprendido al descubrir 

en la ciudad de Monterrey, en la esquina de 

una céntrica casa, abajo del capitel de la 
pilastra, la cabeza de un perro, sobresalida 

del paramento y pendiendo de su hocico 
un cordén bajando por la arista del muro 

hasta su limite con el rodapié. 
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Encontré el mismo elemento en otra casa 

cercana con las mismas caracteristicas 

generales, es decir, una cabeza de animal, 

en este caso un felino, en esquina, con 

cordén y pendiendo por la arista hasta el 
rodapié. Al investigar este ornamento me 

llev6 a la conclusion de que era uno mas de 

los elementos por medio de los cuales se 
manifestaba la presencia de la cultura 

franciscana en la region. Ello iniciéd una 

serie de preguntas en torno a los adornos 

de la arquitectura y la necesidad de buscar 
las respuestas: Si el perro y el cordén 

sefalaban lo franciscano, ¢qué otras cosas 
lo hacian y como se sefialaba lo sefardi, lo 

morisco y lo indigena? ¢Cuando el 
ormamento es signo y cuando es simbolo? 
¢Tiene el ornamento otra funcién mas 
compleja que la de ornar? :Por qué se dijo 
que el uso del ornamento era un acto 

criminal? Estas y otras preguntas avivaron 

la inquietud por comprender 
adecuadamente este componente de la 

arquitectura. 

E] primer wabajo generado por tales 
preocupaciones fue la ponencia 

“Consideraciones para el estudio de la 

ornamentacion arquitectonica en la ciudad 

de Monterrey”, que fue presentada dentro 

del Coloquio sobre Historia de la Vivienda 

en Monterrey dictado en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Auténoma 
de Nuevo Leén a principios de 1990, yen 

el mismo afio y como alumno de maestria 
elaboré, para la materia Metodologia de la 

Investigacion, un proyecto de investigacién 

sobre la ornamentacién arquitecténica en el 

Noreste de México. 

Las reflexiones en torno al ornamento se 

han sucedido desde entonces y se han 

expresado a través de articulos, ponencias, 

charlas, conferencias y cursos. 

La necesidad de formalizar y estructurar la 

informacion en un texto con mayor alcance 
ha dado origen al presente documento.



  

1.2 Antecedentes 

De entre los componentes basicos de la 

arquitectura, como la forma, la funcion, la 

estructura, etcétera, el ornamento es, en el 

siglo XX, el menos estudiado. El gran 

dialogo que se originé en la segunda mitad 
del siglo XIX sobre el tema se silencio 
desde principios de este siglo XX por 

diversas causas, volviéndose el gran ausente 

en los tratadistas de la teoria, la historia y la 
critica de la arquitectura moderna. 

El estudio del ornamento ha sido escaso y 

parcial. Desde que Vitruvio en el afio 50 

a.C. explicé su origen en el capitel corinto 

apoyado en leyendas, determin quiza la 
ruta metddica que se ha empleado 

comunmente para su comprension. Al 

publicar De Re Aedificatoria 0 “Los diez 
libros de arquitectura” en 1452, Leone 

Battista Alberti reprodujo el tratado de 

Vitruvio con la intencién de actualizarlo, 

dandole vigencia y continuidad a los 

ptincipios de belleza, utilidad y firmeza, 

anunciados en él como aspectos basicos de 

la arquitectura. El ornamento quedo 
circunscrito como parte de los elementos 

constructivos -cuando éstos lo requitieran-, 
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en funcion exornante de realzar su belleza. 

A la vez, el tratado de Alberti sirvid de 

modelo no sdlo a tratadistas italianos, 

como Sebastiano Serlio, Giacomo Barozzi 

da Vignola, Andrea Palladio y Vincenzo 

Scamozzi, sino también a los de 

nacionalidad francesa, inglesa, alemana, 

flamenca y castellana, entre otros. Dichos 
tratados y la fundacion de la Ecole des 

Beaux Arts de Paris y las academias en el 

resto de Europa y América, haran llegar 

hasta nuestros dias la valoracion esteticista 

del ornamento en términos vitruvianos. 

El ornamento arquitectonico ha llegado a 
tener en diversas ocasiones importancia 

protagénica, volviéndose, como en el caso 

de la arquitectura egipcia, griega, romana, 

islamica, gOtica, maya, barroca o art 

nouveau, un componente destacado que 

personaliza y da idenudad. 

La reflexi6n mas rica que se ha dado sobre 

la teoria del ornamento, tanto en favor 

como en contra, se sucedio en el siglo XIX. 

John Ruskin, en su libro The seven Lamps of 
Architecture “Las siete lamparas de la 
arquitectura” publicado en 1849, definio a 

la arquitectura como “el atte de erigit y 

decorar los edificios construidos por el 

hombre, cualquiera que sea su destino, en 
forma que su aspecto incida sobre la salud, 

sobre la fuerza y sobre el placer del 

espiritu”. Owen Jones, en su libro The 
Grammar of Ornament “Gramiatica del 

ornamento” publicado en 1856, propuso 
que la decoracién debe incrementarse en la 
misma proporcion que el progreso de la 

civilizacién. También James Fergusson, el 
principal racionalista de su tempo, en su 
libro de 1855 History of Architecture “Historia 

de la arquitectura”, definio la arquitectura 
como “el arte de lo ornamental y de la 
construccién ornamentada”. Todo ello 

provocé tal inclinacién a la decoracién que 

pronto la critica inicidé una oleada de 

denuncias ante el creciente mal gusto de su 

seleccién y factura, consideracién que



  

culminaria dramA4ticamente hasta ser 
considerado su uso como un acto criminal, 

actitud en la que particularmente se 
distinguid el austriaco Adolf Loos con su 
ensayo ““Ornamento y delito” de 1908. 

Paralelamente a la vigencia de los 

Ptincipios vitruvianos y a partir de los 
tempos modernos, los pensadores han 
venido enriqueciendo la idea de 

arquitectura integrandole principios 

filosoficos, sociolégicos, antropoldgicos, 

psicologicos y tecnologicos, entre otros. La 
critica sociologica de John Ruskin y 

William Morris, la racionalista de Eugene 

Violet-le-Duc y Ledénce Reynaud, la 

psicolégica de Heinrich Wolfflin y Wilhelm 
Worringer, la educativa de Julien Guadet y 
Walter Gropius y la antroposdfica de 
Konrad Fiedler y Ernst Cassirer, develaron 
aspectos que hasta su momento no habian 
sido considerados adecuadamente como 
constituyentes de los objetos 
arquitectonicos, y al hacerlo han permitido 
entender que éstos, aparte de explicarse por 
las cualidades basicas de belleza, utilidad y 
firmeza, deben considerarse también por 
los aspectos sociales, histéricos, 
econdmicos, psicologicos e ideolégicos. A 
partir de entonces, los objetos 

arquitectonicos que habian venido siendo 
analizados mayoritariamente desde la 
perspectiva estética, se han ampliado a la 
historica primero y muy recientemente a la 
cultural. 

Las consideraciones para el estudio de la 
cultura como determinante de todo lo 
producido por el hombre se han venido 
dando progresivamente desde Giambattista 
Vico (1668-1744), Immanuel Kant (1724 
1804), Georg W. F. Hegel (1770-1831), 
Konrad Fiedler (1841-1895) y Ernst 
Cassirer (1874-1945). Es Cassirer a quien se 
debe el estudio de la cultura al nivel de 
ciencia y la definicién de objeto cultural a 
todo aquello producido por el hombre, a 
diferencia de lo producido por la 
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naturaleza; la revalorizacidn de los objetos 
derivados del arte, el lenguaje, la religién y 

la ciencia, © denomindandolos objetos 
culturales por ser productos netamente 
humanos, y propone como tesis central que 
el estudio del hombre ha de hacerse a 
través de los objetos que éste genera. 

Para estudiar al hombre a través de la 
arquitectura, y la relacién de ambos, es 
necesarlo considerar a ésta como objeto 
cultural dado que como tal, lo que importa 
es su cualidad de produccién humana y no 
sdlo la edad, el tamafio, el estilo o 
excepcionalidad con que coméinmente se 
seleccionan tales objetos para su estudio. 

Estudiar la arquitectura en lo general o el 
ornamento en lo particular como objetos 
culturales implica aceptar que tienen como 
condicién una materialidad sobre la que 
actuan el lugar, el tiempo y el hombre 
usuario, tanto en lo individual como en lo 
comunitario, es decir, que los objetos 
culturales se constituyen de realidades 
fisicas, historicas y psicolégicas, vinculadas 
unitariamente (Flores Salazar, A. 1994). 

Para que el ornamento recupere la 
importancia que como componente de la 
arquitectura le corresponde, es necesario 
estudiarlo como objeto cultural, es decir, 
estudiarlo en su condicién de produccién 
humana, enfoque con el que aqui es 
estudiado. 

El objetivo general del estudio es el de 
ampliar el rango de lectura en los objetos 
arquitectonicos, incorporando el de la 
ornamentacion ya revalorada, y como 
objetivos especificos se ha de demostrar 
que el ornamento es un componente bisico 
de la arquitectura, asi como encontrar una 
definicin operativa de ornamento para 
nuestro tiempo, recuperar su valor, 
incrementar las consideraciones para su 
analisis, proponer un modelo para su 
estudio y realizar un estudio de caso en la



ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, 
México. 

Las hipotesis de trabajo trataran de 

demostrar que el ornamento es 
consustancial a la arquitectura, que como 

lenguaje enriquece la expresion 

arquitectonica y que estudiado como objeto 
cultural permite entender con mas facilidad 
al hombre, al lugar y al tiempo en que se 
genera el objeto arquitecténico. 

Por conformar el presente estudio una 

teoria de la ornamentacion, se han aplicado 

para su consecucion los métodos histdérico 

y deductivo. El método histérico para 

establecer elementos basicos y comunes de 
la cultura material que se obtienen por 

comparacion entre ellos, y el método 
deductivo para obtener consecuencias 

observables a partir de los hechos e 

hipdtesis fundamentables de los sistemas 

estudiados. Las técnicas de investigacion 
usadas para el anilisis, recopilacién e 

interpretacion de datos son las 

documentales en fichas de anilisis y 
transcripcidn, y de campo, en cuaderno de 

notas, de apuntes y en camara fotografica. 

E] estudio se ha dividido en tres partes: La 

ptimera o aproximacion al tema, permite 
reflexiones en torno al tema de estudio 

pata imiciar su marco tedrico, dentro del 

cual se analizan los componentes basicos 

de la arquitectura con el fin de ubicar como 

parte de ellos al ornamento; ubicado como 

tal, se revisan criticamente sus definiciones 

en diferentes tiempos y se propone una 

adecuada al tiempo actual; con tal 
definici6n se revisa el desarrollo de 

unidades, elementos y sistemas 

ornamentales a través del tiempo. La 
segunda parte o desarrollo del tema, 

comprende el estudio del ornamento, y en 
él se revisan las repercusiones de la 

instruccién practica, los tratadistas y la 

educacién escolar en la apariencia de la 

arquitectura; las consideraciones para el 
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estudio del ornamento, donde se expone el 

Modelo para su estudio como objeto 

cultural, las recomendaciones para su mejor 

comprensién, un esbozo metddico para su 

aplicacion y la demostracién practica o 
lectura de los ornamentos arquitectonicos 
en la ciudad de Monterrey. En la tercera 

parte se presentan las conclusiones o 

contrastacion de hipotesis. 

1.3 Marco teérico 

  

1.3.1 Los componentes basicos de la arquitectura 

Dentro del campo de la arquitectura 
quedan comprendidos todos aquellos 
objetos habitables construidos por el 
hombre para su servicio, confort y 
desarrollo. 

Tales objetos se categorizan en primera 
instancia como objetos arquitecténicos por 
pertenecer al campo de la arquitectura y en 
segunda instancia como objetos culturales 

por ser fabricados por el hombre.



Para que la _ condicién de objeto 
arquitecténico se dé, es indispensable que 

en éste se conjunten como componentes la 
estructura, la forma, el espacio, la funcién, 

el estilo y el ornamento. Todos ellos 
operan como componentes basicos de los 

objetos arquitecténicos y el predominio de 
uno o mas determina su personalidad. 

La importancia de cada componente en 

cada objeto es decidida humanamente a 
partir de las particularidades del mismo. En 
algunos objetos el espacio se 
protagénico, en otros la forma, el 

ormamento o la estructura. También los 
hay en que la participacién de dos o tres 
destaca de log demas y otros en que la 
parucipacién de todos es justa y 
equilibrada. 

vuelve 

Algunos de estos componentes como la 
forma, la estructura, la funcién y el 
ornamento han sido reflexionados por los 
tratadistas desde el mundo antiguo, en 
cambio el espacio y el estilo lo son a partir 
de los tiempos modernos y mas 
especificamente desde el siglo XIX. 

La importancia de cada uno de _ los 
componentes varia segun el tratadista, 
llegando inclusive a suponerse la condicién 
de unos sobre otros como es el caso de 
Bruno Zevi, quien considera que el espacio 
es el protagonico y los demas sdlo son 
consecuencia de éste, o Enrico Tedeschi, 
quien plantea que la forma esta 
determinada por el espacio, la plastica y la 
funcién, 0 como Louis Sullivan y el famoso 
adagio de que la forma sigue a la funcién. 
Algunos han destacado la importancia de 
uno solo, como el ornamento para John 
Ruskin o el espacio para Paul Frankl; otros 
de varios, como el ornamento y la 
estructura para George Ferguson; el 
espacio y la estructura para Rex 
Martienssen; la forma, el espacio y la 
estructura para Christian Norberg-Schulz, 
© la funcidn, la estructura y la forma para 
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Vittorio Gregotti y Vladimir Kaspé, y 
ninguno en cuanto a la participacion de 
todos en conjunto. 

Hoy por hoy, la idea generalizada es que la 
tarea de la arquitectura es 
fundamentalmente la creacién de espacios 
y todos los demas componentes giran 
alrededor de éste y los condiciona, mientras 
que en el tempo inmediato anterior lo fue 
la funcion y antes que ésta lo fue el 
ornamento. 

La importancia de cada componente en 
cuanto a su operatividad en la fabricacién 
de objetos arquitecténicos, esta 
determinada por el proceso educativo, 
desde el cual se establece la idea de 
arquitectura. Se auxilia del estudio, la 
teflexion, la investigacion y la publicacién, 
que generan ejercicios, hipdtesis, tesis, 
articulos, ponencias, ensayos y tratados. E] 
peso y la influencia de éstos estaran con 

difusién y la 
circunstancialidad historica. 

relacién en la 

Un somero anilisis de los componentes 
basicos de la arquitectura nos ayuda a 
entenderlos tanto en su participacién 
especifica como en su labor conjunta. 

La forma componente de la 
arquitectura es su primera evidencia, lo que 
permite el primer encuentro y pudiera 
suponerse su totalidad. La forma tanto 
material como espacial es el resultado 
conferido por el hombre al objeto 
arquitecténico y en donde las partes se 
relacionan con el todo en la busqueda de 
proporcion y armonia. 

como 

El desarrollo de la forma en los objetos 
utles, segin Herbert Read, va del 
descubrimiento del objeto como utensilio o 
sea la forma funcional, luego el 
perfeccionamiento de la forma funcional a 
su maxima eficiencia y por ultimo el



refinamiento que lo leva a la forma estética 
y simbdlica (Read, H. 1967:82). 

La forma arquitectonica en la arquitectura 
vernacula, segin Amos Rapoport, es 
determinada por la interaccién de las 
fuerzas socioculturales del grupo oy 
modificada por los factores fisicos como el 
clima y causales como los materiales de 
construccién (Rapoport, A. 1972:66). 

Para Christian Norberg-Schulz, la forma 
arquitectonica se constituye por elementos 
de masa o tridimensionales, de espacio, que 
es el volumen que definen las masas y de 
superficie, el limite de masas y espacios; 
estos elementos se relacionan topoldgica y 
geométricamerke determinando su tipo, 
estilo y calidad (Norberg-Schulz, Ch. 
1979:85-100). 

Al ser la forma el resultado final de todo 
proceso de proyectacién, ésta puede ser 
denominada de acuerdo a la clasificacién de 
los mismos. Por lo anterior se puede hablar 
de forma canénica, si su fundamento 
general es la geometria; icénica, si se apoya 
en imagenes y tipos previos que aceptados 
se adaptan al nuevo objeto; analdgica, si se 
apoya en formas preexistentes de otros 
campos (biologia, mecanica, lingtiistica, 
etc.); pragmatica, si le da continuidad a 
formas arquitectdnicas procedentes de la 
tradicion y la experiencia practica; ldgica, si 
se genera a partir del an4lisis sistemdtico ¥ 
mixta, si se combinan a dos o mas de ellas. 
En todo caso, existe una doble relacién 
geométrica: la plana y la espacial y un 
lenguaje basico a partir del cuadrado-cubo, 
el triangulo-piramide y el circulo-esfera. 

La forma no sdlo se autocontiene sino que 
hospeda al ornamento, configura el espacio 
y personaliza la estructura; de ordinario la 
monumentalidad se manifiesta a través de 
ella y en su materialidad razonada el 
hombre ensaya su credo estético-simbélico. 
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La funcién como componente bisico inicia 
la simbiosis hombre-arquitectura. La razon 
Primaria de todo objeto arquitecténico es la 
de cumplir un fin especifico. La utilidad 
como condicién primera del objeto 
arquitectonico une al hombre con la 
arquitectura permanentemente. La funcién 
solo es definible como un valor, asociado a 
la utilidad, finalidad, adecuacién y eficiencia 
de los objetos. 

Dicho valor como condicién de la 
arquitectuta ya aparece en los pensadores 
gtiegos como Sécrates y en el tratadista 
tomano Marco Polio Vitruvio. Esta linea 
de pensamiento se mantiene vigente hasta 
nuestros dias e inclusive ha generado una 
teoria funcionalista que agrupa a quienes 
subordinan la forma a la funcionalidad del 
edificio, y consideran que si esto se da, 
queda resuelta automaticamente su belleza. 

Edward de Zurco considera que la idea de 
funcién puede ser objetiva y subjetiva. Es 
objetiva cuando se trata de resolver 
funcionalmente las necesidades practicas o 
materiales del usuario y la expresién de la 
construccion, y es subjetiva cuando se trata 
de resolver las necesidades psicologicas de 
sus ocupantes, la funcién social y la 
funcién simbdlico-monumental de la 
construccién. Asi también, las teorias 
funcionalistas | modernas pueden ser 
consideradas racionales, cuando sus 
atgumentos diferencian aspectos 
funcionales de formales y los declaran 
como los mas apropiados para la época 
dadas las caracteristicas de este tiempo 

industrializado, y poéticas, cuando se 
apoyan en analogias y metdforas que es su 
forma mas recurrente y abundante. Bruno 
Taut, Henri Van de Velde y Le Corbusier 
han apoyado analogias mecanicas en busca 
de ta belleza formal derivada de la 
eficiencia mecanica; William Morris, Louis 
Henry Sullivan y Frank Lloyd Wright han 
apoyado analogias organicas al considerar a 
la naturaleza como fuente de inspiracién



para sus realizaciones y Viollet-le-Duc, 

John Ruskin y Hendricus P. Berlage, al 
defender conceptos como verdad, 

integridad y ética, han configurado la 
analogia moral (de Zurco, E. 1970:15-22). 

José Villagran Garcia, heredero de la linea 

funcionalista europea, en su teoria de la 

arquitectura concluye, siguiendo a Scheler, 
que los valores primarios, integrales y 

aut6nomos entre si de la arquitectura son 

los utiles, los ldgicos, los estéticos y los 
sociales. De éstos, el valor de utilidad o 
funcionalidad es el mas importante y cubre 

dos aspectos: “lo util como 
aprovechamiento del espacio delimitado o 
habitable... y lo, util... a funciones mecanicas 
de resistencia”. Sin esta condicién -asevera- 

el objeto no alcanza la categoria de 
arquitectonico  (Villagran = Garcia, J. 
1989:295). 

La funcién o funcionalidad opera en la 
arquitectura cuando el punto de partida y 
fin ultimo es lograr en los objetos 
arquitectonicos principios elementales y de 
facil comprensi6n como la comodidad, la 
economia, el confort o la facilidad de 
mantenimiento, aunque también le atafien 
aspectos mas complejos como el bienestar, 
la justicia social, la racionalidad, lo orginico 
y la honestidad, entre otros. 

La funcién como valor se rebasa a si misma 
y opera sobre los otros componentes 
adjetivandolos. Es por ello que se habla de 
espacio funcional, forma funcional y 
estructura funcional. 

El espacio como componente de la 
arquitectura le da al hombre el placer de la 
interioridad, la experiencia de una realidad 
revelada por la vista y el tacto y el poder de 
limitar lo ilimitado. El espacio 
arquitectonico es definible como concepto 
y como idea. Concepto, al decir con Hegel, 
al ser un término entre el ser y el devenir, 
entre lo inmediato y la reflexién, de modo 
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que en su proceso. dialéctico de 
universalidad-particularidad se manifiesta 
su desenvolvimiento de ser légico y de ser 
teal, e idea que es su sintesis y representa la 
verdad de su ser (Ferrater Mora, J. 
1983:70). 

Norberg-Schultz en su texto Existencia, 
espacio y arquitectura, distingue cinco 
conceptos de espacio: el espacio 
Pragmatico, que integra al hombre con su 
medio ambiente natural; el espacio 
perceptivo, que es esencial para su 
identidad como persona; el espacio 
existencial, que le hace pertenecer a su 
totalidad social y cultural; el espacio 
cognoscitivo, que le hace capaz de pensar 
acerca del espacio, y el espacio ldgico o 
abstracto, que le ayuda a descubrir y 
entender los antes mencionados (Norberg- 
Schultz, Ch. 1975:10). 

El concepto de espacio como parte de los 
objetos arquitectdnicos es evidente desde el 
hombre primitive. La percepcion del 
espacio ha sido estudiada en términos 
generales o amplios como en el caso de 
Sigfrid Giedion y Bruno Zevi, y en 
términos particulares o especificos como 
en el caso de Paul Frankl y Giulio Carlo 
Argan. Giedion en su libro La arquitectura, 
Jenomeno de transicién, nos plantea un proceso 
evolutivo en la relacién arquitectura y 
espacio: la primera concepcién es la del 
espacio exterior y su contundencia se da en 
el templo del Sol en Stonehenge o la gran 
Piramide de Keops; la segunda concepcién 
es la del espacio interior que inicia en la 
cultura romana y se prolonga hasta el 
barroco (el Panteén, Nuestra Sefiora de 
Chartres o San Pedro de Roma, son 
ejemplos sobresalientes), y la tercera 
concepcién es la del espacio interior- 
exterior, que le corresponde a la 
arquitectura contemporanea (Giedion, S. 
1969:3). Paul Frankl en su libro Principios 
Jundamentales de la historia de la arquitectura, 
considera que la forma espacial en la



arquitectura europea ha evolucionado por 

fases: la primera fase la ubica de 1420 a 

1550, que se caracteriza por esquemas 

basicos producto de reflexiones 

geométricas enriquecidas por la adicion de 

otras formas hasta darles sentido de grupo 

como es el caso de Santa Maria de los 

Angeles de Bruneleschi; la segunda fase va 

de 1550 a 1700 y en ella’ se aprecian 

formas interiores dentro del gran espacio, 

que ya no es con muchas unidades, como 

en la primera fase, sino una sola unidad 

dividida en partes o fracciones como en la 

Catedral de San Pablo en Londres, de 

Wren; la tercera fase comprende de 1700 a 

1800 y en ella se torna mas complicada la 

forma espacial, mezclandose los conceptos 

de las dos primeras fases como en San Juan 

Nepomuceno en Munich; la cuarta fase la 

inicia en 1800 y la cierra en 1900, en ella se 

continua la divisién de espacios afectados 

por la aceptacién de formas de otros 

periodos estilisticos (Frankl, P. 1981:51- 

123). 

El cambio mas significativo en la 

percepcién del espacio lo senala Giulio 

Carlo Argan en su libro E/ concepto del espacio 

arquitectonico, desde el Barroco a nuestros dias, al 

diferenciar entre representaciin y determinacon 

del espacio en la practica edificatoria. 

Senala que hasta 1600 la arquitectura era 

pensada como representacién del espacio 

por la utilizacion de formas preestablecidas, 

mientras que poco después de la fecha 

sefialada se comienzan a inventar formas 

arquitectonicas lo que propicio determnar o 

hacer el espacio, caracteristica que distingue 

plenamente a la arquitectura moderna 

(Argan, G.C. 1973:17-18). 

E] uso del término espacio en los tratados 

de arquitectura es muy reciente. Su origen 

se atribuye a los pensadores 

pues Hegel en sus conferencias sobre 

Filosofia del Arte de 1820, planted que los 

edificios limitan y cercan un espacio 

definido como lo asienta Collins, mientras 

alemanes, 
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que Henrich Wolfflin jo utiliza como 

técnica de critica de arte en el estudio 

arquitectonico Renaissance und Barock de 

1888. Dos nombres claves en el moderno 

concepto y  valoracion del espacio 

arquitecténico son Frank Lloyd Wright y 

Mies Van der Rohe. 

El espacio de ordinario ha sido construido 

con fines utilitarios, pero cuando éste 

influye en el estado de animo de sus 

usuarios aparece su dimension simbdlica 

que despliega su mas amplia complejidad. 

La estructura’ = como——- componente 

arquitecténico es la que resuelve la 

estabilidad del objeto. Dotandolo de 

seguridad resuelve la primera condicién y 

lo vuelve habitable. Su presencia se da 

ostensible y encubierta. 

Los elementos constructivos como el 

muro, la columna, el dintel, el arco, la 

armadura, la dovela, el contrafuerte, el 

arbotante, el tirante y el marco forman 

parte de su ndémina. 

La construccién mas antigua por nosotros 

conocida es el rescate arqueoldgico de 

Jericd datado alrededor de 8000 a.C. Desde 

entonces hasta nuestros dias el hombre ha 

resuelto empiricamente los sistemas 

constructivos para dar estabilidad a los 

objetos arquitectdnicos, evolucionando sus 

elementos para mejorar su funcionalidad. 

El muro, el pilar o columna, el dintel o viga 

y el arco y sus derivaciones como la béveda 

y la ciipula, son los recursos ptimarios que 

ya vemos dominados por las culturas 

egipcia, sumeria, caldea, griega y romana, 

pero su ofigen, para nosotros desconocido, 

se pierde en la prehistoria. 

Un aspecto general de la arquitectura que 

los tratadistas modernos como Fiedler y 

Read sefalan es la evolucién de un 

sentimiento escultural de la masa a otro 

atquitectonico, para lo que debe haber



coadyuvado la parte estructural como el 
arco que hizo apreciar el poder desplazarse 

del suelo mas que apoyarse en él (Read, H. 
1967:116). El sentido simbdlico de la 
estructura tiene su base en el largo periodo 

de reflexién que el hombre utilizé para 

conciliar el binomio espacio-estructura. 

Auguste Choisy en su libro Historia de la 
Arrquitectura de 1899 (Choisy, A. 1977), nos 
presenta un panorama histérico de los 

sistemas constructivos. 

En él podemos ver la aparicidn de 
elementos estructurales como la armadura 
que ya se referencia en la arquitectura 
guiega del siglo IV a.C. y que los romanos 
utilizan en la téchumbre de la Basilica de 
Trajano salvando un claro de 25 metros; el 
contrafuerte aparece durante la época 
romanica pata trasladar hacia el exterior los 
empujes de las bévedas, mientras que los 
arbotantes aparecen en el gético pata dar 
estabilidad a las bovedas apoyadas en 
columnas. 

Sandaker en su reciente libro The structural 
basis of Architecture (Sandaker, B. & Arne, P. 
1992) incluye en la némina de elementos 
estructurales a los cables o tirantes, las 
membranas y el marco. Este ultimo, 
presentado como aportacién del siglo XX, 
es definido como la conjuncién de dos 
columnas y una viga en conexién rigida. 

La estructura surge, segun Norberg-Schulz, 
por el desarrollo de la edificacién y puede 
subdividirse en dos diferentes sistemas: el 
“masivo” y el de “esqueleto”. 

El sistema masivo es en el que los 
elementos de construccién sirven a la vez 
como soporte y como cerramiento. Se 
caractefizan por ser estructuras sencillas, 
con cubiertas que trabajan a la compresion, 
con formas de espacio limitadas y aberturas 
restringidas, formalmente tienden a lo 
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monolitico o escultural y de ordinario se 
recubren ocultando su modo de trabajo. 

E] sistema de esqueleto es en el que se 
diferencian claramente los elementos de 
soporte y de cerramiento. En este sistema 
se pueden distinguir dos tipos: el unitario, 
cuando salva grandes espacios como un 
todo continuo, y el repetitivo, cuando salva 
espacios de unidades agrupadas. Se integra 
jerarquicamente con partes primarias que 
de ordinario forman una _ reticula 
tridimensional y partes secundarias o 
elementos subordinados. En este sistema 
artculable el tamafio y la forma de los 
espacios adquieren gran libertad dada la 
independencia entre las superficies limite y 
los elementos portantes. Ambos sistemas 
trabajan conjuntamente en muchas obras 
lograndose afortunadas sintesis como en 
lo producido por Pier Luigi Nervi 
(Norberg-Schulz, Ch. 1979:104-108). 

El andlisis estructural ha adquitido la 
categoria de ciencia exacta y a partir de 
hipotesis determina los esfuerzos a que estd 
sometido cada sistema de cargas. Es por 
medio del calculo estructural que se pueden 
establecer, a partir de un material dado, la 
forma y las dimensiones dptimas para su 
funcion. 

Los elementos estructurales, 
arquitecténicamente hablando, han de 
cumplir en primera instancia con su 
funciédn basica de firmeza como se ha 
planteado desde Vitruvio pero es su 
dimensién expresiva y simbdlica lo que 
enriquece a la materialidad arquitectdnica. 

El estilo en la arquitectura tiene que ver 
tanto con la selecci6n como con la 
asociacion de lo formal, buscando la 
unidad en la conjuncién de las partes y el 
todo. Su conceprualizacién se da en 
términos valorativos relacionados por lo 
general con lo expresivo y lo cualitativo.



Para Meyer Schapiro, el estilo es un sistema 
de formas con cualidad y  expresién 
significativas por lo cual se hace visible la 
personalidad del artista y la forma de 
pensar y sentir de un grupo (Schapiro, M. 

1962:8), 

La palabra estilo tiene una doble etimologia 
como lo sefiala Joao Stroeter, styles del 
gtiego, que se refiere a la forma y 
proporcién de las columnas y las 
diferencias expresivas de los drdenes, y 
stilus del latin, que se refiere a la manera de 

expresarse de un sujeto a través del dibujo 

y la escritura, dado que se le daba el 
nombre de estilete al instrumento de 
grabado para llevar a cabo estas actividades. 

‘ 

De ello se deriva la asociacién del estilo 

con el individuo y con la arquitectura en si. 

Palabras como clasico, gético, renacentista, 

barroco; griego, romano,  tbetano, 

mexicano; prehistdrico, antiguo, medieval, 

moderno; cristiano, islamico, benedictino, 

franciscano; Luis XIV, Reina Ana, Thonet, 

Mansard, y abstracto, figurativo, dptico, 

tactil, son algunos adjetivos asociados al 
sustantivo estilo. 

E] interés por el estilo en nuestro tiempo 

se inicia en el siglo XVIII con el culto a las 

tuinas, ello llevd a sus estudiosos a 

establecer clasificaciones y cronologias, 

realzando para diferenciarlas el modo, de 

donde se derivara la moda. 

Es a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX cuando la reflexién sobre este 

componente se dara en abundancia. 

Goffried Semper en 1860 escribe Der si/ in 
den technischen und tektonischen Kunsten (Del 

estilo); Heinrich Wolfflin escribe en 1888 
Renaissance und Barock (Renacimiento y 
Barroco),; Alois Riegl en 1893 Stilfragen: 

Grundlegungen zu einer Gesichte der Ornamentik 
(Problemas de estilo); Wilhelm Worringer, 
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por su parte, escribe en 1908 Abstraktion 
und Einfublung: Ein Beitrag zur Stilpsychologie 
(Abstraccion y naturaleza) y Paul Frankl en 
1914 Die Entwicklungphasen der Neneren 
Baukunst (Principios fundamentales de la 
historia de la Arquitectura). Sobre estas 
bases un tanto generales, los tratadistas del 
siglo XX particularizan el concepto de 
estilo en arquitectura. 

Un estilo se da en tanto que las partes se 
Caractericen por tener rasgos comunes y en 
conjunto formen una totalidad. Por lo 
tanto, para el estudio o la generacién del 
estilo habran de considerarse, como lo 
sefiala Schapiro, las formas, las relaciones 

entre éstas y sus cualidades. 

Por el estilo podemos: estudiar la sucesion 
de los objetos arquitecténicos a partir del 

tempo o el lugar; determinar etapas y 

desarrollos de las formas; conocer de los 

gustos colectivos, asf como los valores de la 

vida social, moral y religiosa; correlacionar 
forma  y — expresién; evaluar__ias 

innovaciones; registrar rasgos especificos 
obras y sus cambios y 

transformaciones; fortalecer el 

pensamiento ic6nico, entre otros. 

de las 

El estilo es una complejidad que se 
corresponde con la individualidad y la 

gtupalidad humanas. 

El ornamento es la apariencia externa y la 

exaltaci6n de la arquitectura. Su origen 

deviene de la necesidad humana de 

ataviarse el cuerpo con adornos y ropajes 
con fines de engalanamiento. 

De ordinario los tratadistas clasifican el 
ornamento en dos grandes grupos: el 
natural y el artificial. 

El ornamento natural tiene que ver con la 

reproduccion de objetos de la naturaleza o 
mundo exterior, mientras que el artificial 

agrupa las invenciones y abstracciones de



base matematica. Estos dos principios 

operan también conjuntamente. 

En el hombre prehistérico némada dominé 

la preferencia por las formas naturales, 
sobre todo las zoomérficas; en cambio, 

para el hombre sedentario fue preferible la 

ornamentacion abstracta con base en 

puntos, lineas y formas geométricas. 

La ornamentacién con base en motivos 

vegetales se nos presenta grandilocuente en 

la arquitectura del antiguo Egipto y a la vez 
como el mas remoto antecedente. De ellos 

procede lo vegetal del capitel de la columna 
con tallos, hojas y flores. 

we , 
Otras cimas posteriores del ornamento se 
sucederan en la arquitectura  griega, 
islamica, gotica y rococd. 

Interpretando a Vitruvio, Joao Stroeter 
considera que el origen del ornamento esta 
en relacion con la transferencia de detalles 
de una forma constructiva a otra, 
apoyandose en la aseveracién vitruviana de 
que todas las partes que componen los 
edificios de piedra y marmol proceden de la 
imitaciOn que los arquitectos hicieron de las 
casas de madera construidas por los 
carpinteros. Un segundo vinculo lo 
encuentra en la idea de imitacién de la 
naturaleza que procede del hecho de que al 
no ser la construccién imitativa de ésta, la 
compensa con la ornamentacién y un 
tercero se apoyaria en el simple hecho de 
resaltar los diversos elementos de la 
construccion (Stroeter, J. 1994:137). 

De todos los componentes de la 
arquitectura, el ornamento es el que ha 
generado las opiniones mas conttoversiales. 
Por un lado, Louis Sullivan nos dice que un 
edificio decorado, armonicamente 
concebido, y bien pensado, no puede ser 
despojado de su sistema ornamental sin 
destruir su individualidad y, por otro, Adolf 
Loos amenaza de incivilizado a quien lo use 
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cuando dice que el ornamento solo es 
saludado con alegria por personas incultas. 

La controversia se presenta en un mismo 
autor como en John Ruskin, que en Las 
siete lamparas de la Arguitectura nos dice que 
la arquitectura es el arte de adomar los 
edificios, y en el mismo documento 
también sostiene que las formas 
redondeadas de los vohimenes o lo 
trevolado de los arcos, aunque inutiles, son 
arquitectura. 

Tales controversias llevaron en parte a la 
arquitectura racionalista a la renuncia del 
ornamento naturalista. Los nuevos 
materiales de  procedencia industrial 
ofrecieron el reto de encontrar su propia 
estética y el funcionalismo racionalista 
oblig6 a renunciar a lo “superfluo”, a lo 
“inutil”’, reduciéndose la ormamentacién a 
realzar la forma, la apariencia de los 
materiales y los sistemas constructivos. Tal 
“desnudez” favorecid a los lenguajes 
cubistas,  abstractos, geométricos 
minimalistas. 

Al reducir la arquitectura funcionalista la 
apariencia de las formas a sus posibilidades 
compositivas y a la apariencia de los 
materiales, se legé a la suposicion de que el 
ormamento era optativo y su adscripcion 
solo seria justificable en términos 
“funcionales”. 

Aun cuando el aspecto funcional del 
ornamento se viene considerando desde los 
tratadistas del siglo XVI, su empleo se hace 
mas insistente en los del siglo XIX y sdélo 
en esa condicion se maneja en las escasas 
referencias del siglo XX. Stroeter recapitula 
tales consideraciones y enumera alrededor 
de cuarenta, entre las que vale la pena 
mencionar el que  destaca el proceso 
constructivo, da presencia a planos y 
volumenes, refuerza el concepto de estilo, 
crea variedad donde no la hay, influye en el 
gusto, da unidad al edificio, da espacio para



otras mamifestaciones artisticas, valoriza 

tanto lo artesanal como lo industrial, entre 

otras. 

E] sistema ornamental mas adecuado sera 

aquel que forma unidad con el todo y 
viceversa. Cada uno debe realzar el valor 

del otro de tal manera que masa y 

ormamento sea una sola cosa y, al decir de 

Sullivan, “no como algo que recibe el 

mismo espiritu del edificio, sino como algo 

que expresa dicho espintm”. 

De los componentes basicos, la forma, la 

estructura y el ornamento son materiales, 

objetivos y cuantificables, mientras que la 

funcion, el espacio y el estilo son 

conceptuales, stibjetivos y cualificables. Los 

ptimeros se vitalizan con los segundos y se 

elevan de sus usos primarios. Los segundos 

tienen su razon de ser y existen por los 

primeros. Ambos en conjunto generan un 

producto especifico: el objeto 

arquitectonico. 

1.3.2 Definicion de ornamento 
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La referencia mas antigua del ornamento 

arquitectonico la encontramos en los Diez 

Libros de Arquitectura de Marco Lucio 

Vitravio (84-14 a.C.). Del libro primero, 
que trata de la arquitectura en general, en 
su primer capitulo expone el perfil ideal del 

arquitecto, y como parte exige de él 

conocimientos de historia para que 
comprenda la ornamentacién y su significado; 

en el capitulo tercero, que trata de las 

partes en que se divide la arquitectura, 

Vitruvio asienta que las edificaciones han 

de estar construidas de manera que posean 

solidez (firmitas), utilidad (utilitas) y belleza 
(venustas). Esta ultima, la subdivide en 6 

elementos: ordinatio, dispositio, eurythmia, 

symmetria, decor y distributio. El decor, 

dice, es el aspecto impecable de un edificio 

conformado con buen gusto por partes que 

estén fundadas en alguna razon. En el libro 

tercero, en que se refiere a los templos, al 

capitulo quinto lo titula: “De las columnas 

jOnicas y de su ornate y en el libro cuarto, en 
que refiere el orden dorico, el corintio y el 

toscano, al capitulo segundo lo titula: “De 
los ornamentos de las columnas y de su 

origen’”’. 

Ornato y decoro son dos voces que desde 
la antigiedad forman parte del lenguaje 

cotidiano de la arquitectura. 

De la voz latina ornare -ornar- se derivan las 

palabras ornato, adorno y exorno, y de la 

voz decor, se deriva la palabra decoro. 

Ornato es el sustantivo que hace referencia 

a lo que sirve como ornamento y las voces 

que se derivan son los también sustantivos 

ornamentacién, que es la accion de 
ornamentar, y ornamentera, el conjunto de 

adornos; los adjetivos ornamental y 

ornamentador, a lo que sirve de ornamento 

y ornamentista, al que ornamenta, y a los 

verbos transitivos ornar y ornamentar, la 

accion de ornar.



Adorno es palabra compuesta de ad, a, y 
omare, omar; eS un sustantivo que hace 

referencia a lo que sitve para embellecer 

personas o cosas. Las voces que se derivan 
son también los sustantivos adornado y 
adornamiento, como funcidn de adornar; 

los adjetivos adornador, adornadora y 

adornante, como funcién de hermosear yel 

verbo transitivo adornar, para la accién de 

hermosear. 

Exorno es palabra compuesta de ex, fuera, 

Y ornare, ornar; es un sustantivo que hace 

referencia al engalanamiento. Las voces que 

se derivan son el también  sustantivo 

exornacion, el efecto de exornar; al adjetivo 

exornante, lo, que adorna, y al verbo 

transitivo exornar, la accién de engalanar o 

embellecer. 

Decoro es un sustantivo con doble 
significacion: adorno y decencia. Las voces 

que se le derivan son los también 
sustantivos decorado y decoracion, al arte 
de decorar; los adjetivos decorativo y 
decorativa, lo relativo a la decoracién y 

decorador y decoradora, al que decora o 
adorna una cosa; al adverbio 
decorosamente, con decoro, y al verbo 
transitivo decorar, la accidn de hermosear 
un sitio o una cosa. 

Todas las 

anteriores 
palabras de los parrafos 

son parte de los _ verbos, 
sustantivos, adjetivos y adverbios con los 
que se hace referencia a la ornamentacién 
en la arquitectura. 

El Diccionario Enciclopédico Larousse 
define ornamento como “adorno, cualquier 
cosa que sitve para adormar = y 
particularmente para la arquitectura, como 
partes accesorias que sirven de adorno y 
tealce”. 

El Diccionario Manual Ilustrado de 
Arquitectura de D. Ware y B. Beatty (Ed. 
Gustavo Gili) define ornamento como “la 
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pieza o conjunto de piezas que se pone 
para acompanar a las obras principales y 

embellecer las estructuras”. 

E] Vocabulario Arquitecténico Ilustrado de 
la Secretaria del Patrimonio Nacional de 

México lo define como “todos los motivos 

que concurren a formar una decoraci6on. 

Los hay pintados, esculpidos, labrados, 

moldeados, torneados, etcétera, y pueden 

ser geometricos o bien, reproducidos de 
formas naturales”. También lo define como 
el acabado que se le da a la forma para 
redondear la expresién de la misma”. 

La definicién del Larousse es un tanto 
genérica y propia de este tipo de obras; en 
la definicion de Ware y Beatty es tratado 
como un aditamento, mientras que en la 
del Vocabulario Arquitectonico hay un 
mayor acercamiento y amplitud en la 
definici6n del término. La ultima 
consideracion, en tanto que define al 
ornamento como un acabado al servicio de 
la expresibn de la _ forma, ampara 
posibilidades mas amplias. 

En el campo de la teoria arquitecténica, la 
definicion del componente ornamento 
comienza a set ampliado con los 
tratadistas a partir del siglo XV. 

Leon Battista. Alberti (1404-1472), 
partiendo del texto de Vitruvio, publica en 
1452 los Diex kibros de Argquitectura o El arte 
de la constraccién y en él amplia y define 
conceptos vitruvianos en torno a la 
ornamentacién. 

Nos dice que “es generalmente aceptado 
que el placer y deleite experimentado al ver 
cualquier edificio no surge de otra cosa que 
de la belleza y el ormamento” (Libro VI, 
Cap. Il, P. 112), y ratifica: “ lo que nos 
deleita en las cosas que son hermosas o 
finamente ornamentadas, por fuerza 
procede o de la imaginacién e invencién de 
la mente o de la mano del artifice 0 de algo



derivado directamente de la naturaleza 

misma” (Libro VI, Cap. IV, P. 115), en 

raz6n de lo cual, “todos tus cuidados, 

diligencias y gastos, por tanto, deberian 
tender a que todo cuanto edifiques no sdlo 
sea Util y conveniente sino también 

hermosamente ornamentado”. 

En cuanto a la comprensién de los 
términos, Alberti nos dice: “definiré la 

belleza como algo hermoso que esta 

esparcido en todo el objeto y que le es 
propio e innato” y “el ornamento como un 

po de brillantez y mejoramiento auxiliar 
de la belleza... algo afiadido o pegado mas 

bien que propio e innato” (Libro VI, Cap. 

Il, P. 113, , traduccion de R. Vargas 

Salguero). , 

Alberti considera al ornamento como el 

recurso. tanto paras corregir ~— las 

imperfecciones del objeto como para 
realzar las de por si agradables. Su 
preocupacion, en aras de alcanzar Ja belleza 

© parte mas compleja de la triada 
vitruviana, ampara un tanto veladamente la 

exaltaci6n a virtudes humanas como la 

invencion, la imaginacién y la destreza, 

necesarias para volver agradable y expresiva 

a la materia. El ornamento en si, es 

entendido estéticamente, igual que en 

Vitruvio, como la apariencia agradable para 

el realce de los edificios. 

En el Tratado de Arquitectura que Léonce 

Reynaud (1803-1880) escribe en 1850, se 
continua unitaria la idea vitruviana de las 

funciones basicas de la arquitectura pero a 

la vez ya se halla integrada también la linea 
racionalista que ptocede de R. Perronet, E. 

L. Boullée y J. L. Durand. 

Reynaud comienza  definiendo la 
arquitectura como el arte de las 

conveniencias y de lo bello en ks 
construcciones. Las conveniencias son 

todo lo relacionado con la utilidad y la 
estabilidad del edificio, mientras que lo 
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bello es la condicién de que el edificio 
resultante de lo util y lo estable cuente 
ademas con orden, sencillez, proporcion, 
armonia  -composicion formal- sy 
decoracién. "El empleo de la 
ornamentacién -dice- esta regido por un 
atracovo natural, puesto que se manifiesta 

en los objetos mas diversos y en todas las 

épocas de la vida de la humanidad y todos 

los grados de civilizacién”. Como 

componente de la arquitectura le atribuye el 
ser la parte mas variable e inclusive la mas 
viva, ser susceptible de expresion y de 

belleza y le asigna el rol funcional de 
registrar el gusto aun en sus mas minimas 
alteraciones, asi como el resaltar y subrayar 
la expresién de la obra. 

A pesar de todos los aspectos funcionales 
que Reynaud le asigna a la ornamentacion, 

la concibe como un “auxiliar util y 

agradable, que es preciso emplearla con 

discrecion... a fin de no confundirse con la 

misma Arquitectuta”. Sobre tal base de 

sustentacién, la ornamentacidn es definida 

como “un accesorio de la superficie que se 

moldea sobre lo interno y que acentua, 

anima y embellece” (Reynaud, L. 1875:28, 

traduccion de J. Villagran Garcia). 

Independientemente del concepto de 
accesorio, se fortalece el concepto de 

operar en la superficie animandola. 

Un nuevo punto de partida en la definicion 

del ornamento lo inicia Henrich Wolffin 
(1864 -1945) al publicar en 1886 su libro 

Prolegémeno hacia una psicologia de la 

arquitectura, en el que explica los efectos 

psiquicos que la arquitectura es capaz de 

provocar con sus medios. 

Considera en su teoria que toda la 
arquitectura es ornamental, que el valor 

dominante de la forma es la belleza y que 

los elementos expresivos de la forma son la 

relacion ancho-alto, el desarrollo 

horizontal, el vertical y el ornamento, y a



éste lo define como “la expresion de la 

potencia superflua de la forma” 

(Borissavlievitch, M. 1949:261). 

Louis H. Sullivan (1856-1924) publica en 

1892 el articulo “Ornament in 

Architecture”, en el que desarrolla como 

idea central la diferencia entre un edificio 

provisto y desprovisto de ornamento. 

Acepta que un edificio desprovisto de 
ornamento puede comunicar emociones a 

partir de su masa y proporcién que es la 
parte mas profunda, sin embargo, se 

pregunta por qué usamos el ornamento, 

por qué pedimos mas, y encuentra que la 

ornamentacion es la forma mas intensa de 
expresion: “Cheo, como ya he dicho, que 

puede disefarse un excelente y hermoso 
edificio que no ostente ornamento alguno: 

pero creo con igual certeza que un edificio 

decorado, arménicamente concebido, y 

bien pensado, no puede ser despojado de 
su sistema ornamental sin destruir su 
individualidad.” 

Encuentra correspondencia entre tipologia 
y ornamento cuando nos dice que “cierto 

tpo de ornamento corresponde a cierto 

upo de edificio, al igual que cierto tipo de 

hoja corresponde a cierto tipo de arbol” y 
deduce en esta analogia organica que al 

haber simpatia “tanto el edificio como el 
ornamento se benefician... pues cada uno 

realza el valor del otro.” Si esto se sucede 

no habra diferencia entre masa y 

ormamento pues “el ornamento... debe 

parecer una vez concluido, como si hubiera 

surgido de la substancia del 

material... y el espiritu que anima la masa 
puede fluir al ornamento y ya no son mas 
dos cosas sino una”. 

misma 

Amplia la némina funcional del ornamento 

cuando dice que éste “debe aparecer, no 

como algo que recibe el mismo espiritu del 

edificio, sino como algo que exprese dicho 

espirit” (Sullivan, L. 1959:182-185). 

Sullivan diferencia masa y ornamento como 
partes protagonicas en la expresién del 
objeto arquitectonico asignandole a la 
composicion de la masa la profundidad y a 

la “ornamentacion decorativa” la 

intensidad, sin embargo, dice, “ambas... 

deben nacer de la misma fuente de 

sentimiento”. La convivencia de ambas ha 

de ser formando unidad, dejando de ser 
dos cosas para comvertirse en una: “la 
composicion de 

decorativo de un edificio tal como el que 

he sugerido, sdlo deben ser separados en 

teorla y con propdsitos de estudio 
analitico”. Al entenderse que el sistema 

ornamental opera con la masa como 

unidad queda sobreentendido su calidad de 
superficie. Los aciertos que se presentan 

son proponer la unidad de masa y 
ornamento; la correspondencia entre tipo y 
ornamento; el que el ornamento sea parte 

de la substancia que lo recibe y no un 
afiadido, y la funcién de expresar el caracter 

del edificio. 

masa y el sistema 

La parte débil de la argumentacién se 
presenta al adjetivar a la ornamentacién 
como decorativa y el que ésta sea optativa 
cuando asevera que “puede disefiarse un 
excelente y hermoso edificio que no 
Ostente ornamento alguno”. 

Domingo Garcia Ramos (1911-1974) 
publica en 1966 el libro Arguitectura _y artes 
decorativas en el que reflexiona Ja relacién 
entre ambas. E] material se conformé en 
1964 con la intencién de ofrecerse como 
curso para graduados e investigadores de la 
Escuela Nacional de Arquitectura con el fin 
de “fijar el nivel académico en que debe 
establecerse el estudio y sefialar los 
conceptos que deben normarlo”. 

’ 
Divide el texto en cuatro partes, de las 

cuales en la primera resume las ideas 
generales y en la segunda aborda 
definiciones y clasificaciones. Considera 
como artes decorativas a la decoraci6n, la



ormamentacion y el adorno y les fija 
funciones especificas. Define la decoracién 

como “el efecto de exaltacién de la forma, 

obtenida con el solo tratamiento del 

material con que esta construido el objeto. 

Este tratamiento puede ser desde el simple 

despiece, coloracion gradual, 

estrias, retundidos, pulimentos, grabados 

hechos en cada pieza del material cuando el 
objeto es articulado y por ello en ocasiones 

vale decir que la decoracién, exaltando los 

valores plasticos formales de todos los 
objetos, va implicica en la forma de ellos”; 
en sintesis, considera que la decoracién 

“es en esencia la forma delimitante, grata o 

ingrata de todos los objetos” (p. 19). 
’ 

ranuras, 

Reconoce que la ornamentacién “esta 

ligada a la forma decorativa en la medida 
que exalta o reprime las lineas de ésta, es 

decir, los detalles (color,  realzado, 

retundido, grabado, etc.) que hacen lucir la 
forma decorativa” (p. 37). El adorno es 

definido como “un agregado externo al 

objeto” arquitectonico que sin pertenecer a 
él le sirve como complemento y como 
elemento externo puede separarse del 

objeto sin modificarlo. 

Ejemplifica lo anterior con la ilustracién de 

una arqueria perimetral de un patio 
diciendo que si la arqueria sdlo se realza 

por las entrecalles del despiece de sillares y 
dovelas se esta en el campo de la 

decoracidn; si en el muro entre vanos se le 

adiciona una pilastra, se esta 
ornamentando, y si al conjunto se le 

agregan festones o guirnaldas se le esta 

adornando (Garcia Ramos, D. 1976:18-39). 

E] texto de Garcia Ramos plantea en tono 

de reto que “en la arquitectura, se quiera o 

no, va implicita la decoraci6én y es su 

manifestacion mds cabal” (p. 24), asi 

también la declara como “la forma 

delimitante, grata o ingrata de todos los 
objetos”. Aciertos son también los 
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conceptos de exaltacién de la forma a partir 
de trabajar su superficie y que “todo es un 
solo y mismo objeto”. La parte débil del 
tratado es el considerar como campos 
autonomos y complementatios el de la 

arquitectura y las artes decorativas, asi 

como la ambigiiedad en la definicién y 
jerarquia de los vocablos decoracion, 
ornamentacion y adornacion, lo que esta 
relacionado a la terminologia escolar en que 
el autor fue formado. 

Enrique Yanez de la Fuente (1908-1992) 
publica en 1982 el libro Arquitectura: teoria, 
diseio, contexto. En la primera de sus cuatro 

partes aborda el tema de qué es la 

arquitectura, y dentro del apartado de los 

valores arquitecténicos y como uno de los 

estimulos de la sensibilidad considera a la 

omamentacién como componente de la 
arquitectura. 

E] tema es ampliado en forma de apéndice 

con el titulo “Decoracién, Ornamentacién 

y Adorno”. La idea central del apéndice es 

enfatizar la ambiguedad en el uso de los 

vocablos y la propuesta de definirlos con 
mayor claridad para lo cual propone que 

por ornamentacién se entienda “el 

tratamiento que se da a los elementos 
susceptibles de ser decorativos, con la 

intenci6n de hacer atractiva o 

expresiva su forma esencial, mediante 

dibujos, relieves, texturas y colores”; para 
decoracién propone “el arte de coordinar 
en una totalidad utilitaria-estética los 
elementos (puertas, ventanas, barandales, 

lamparas, alfombras, cortinas, etc.) que 

constituyen la habitabilidad de los espacios 
atquitectonicos” y para adorno las “cosas 

materiales que se afiaden o se quitan 

(flores, bandera), pues no forman parte de 

las formas permanentes de la Arquitectura” 

(Yafiez, E. 1984: 65). 

mas 

Calificados jerarquicamente, Yahiez da mas 

importancia a la decoracién otorgandole 

rango de arte aunque la circunscribe al



  

campo de la composicién; el siguiente nivel 
es para la  ornamentacidn, aunque 
concedida solamente a aquellos “elementos 
susceptibles de ser decorativos” como 
barandales o puertas capaces de tecibir 
texturas y colores, y en ultimo grado al 
adorno, al considerarlo como elemento no 
arquitecténico avecindado a éste. 

Su formacién racionalista lo obliga por 
fidelidad ideolégica a declarar que “la 
Ornamentacién no es indispensable” 
aunque en un siguiente p4rrafo declara, 
también en tono  racionalista petro en 
actirud critica, que la ornamentacién 
“puede afectar las propiedades naturales de 
textura y color de los materiales” y ser “un 
recurso importante en cuanto a la 
expresiOn significativa’ de las obras 
arquitectonicas”. 

El ornamento en la arquitectura es 
entendido desde Alberti y hasta Reynaud 
como componente esteticista y exornante 
para realzar las partes destacadas y 
sobresalientes de los edificios, postura 
heredada de la tradicién vitruviana y con 
vigencia parcial aun en nuestros dias. 

A partir de Wolfflin y su teoria psicologica 
de la Einfihlung o proyeccion sentimental, 
se fortalecen los conceptos que validan al 
Ornamento como superficie, exaltaci6n de 
la forma y apariencia. 

La parte visible de la arquitectura es la 
superficie y su arreglo est4 en funcién de la 
visualidad humana ptimordialmente. Al ser 
la visién el sentido dominante, es en torno 
de ella que los productos humanos quedan 
determinados. 

El hombre vuelve expresiva la superficie 
con signos y simbolos porque con ellos se 
dice, porque ellos lo expresan. 

Elementos arquitecténicos como la 
columna, el piso o el muro pueden 

decidirse aparente en su material 
constructivo o recubrirse; en cualquier 
caso, la textura puede ser tan variada al 
poder ser de lo dspero a lo pulido; puede 
enfatizarse la verticalidad y horizontalidad 
o mediatizarse con acanaladuras, hiladas o 
molduras; pueden colorearse de multiples 
maneras; se les puede adicionar pictografias 
y glifografias; el despiece y aparejo puede 
ser a soga, a tizon, issdomo o diaténico; 
todas estas situaciones y otras mds se 
deciden en funcién de su apariencia y de 
nuestra visualidad y tal apariencia es 
ornamental. 

La apariencia de la arquitectura es su 
ornamento y éste por ubicarse en la 
superficie ya sea exterior o interior adquiere 
la categoria de superficial. 

A la vez, tal apariencia es el producto del 
artificio por lo que cabe lamarlo artificial, 

Tal superficialidad y artificialidad se 
manifiesta figurativa o abstracta, naturalista 
© geométrica, en bajo, medio o alto relieve, 
en superficies alteradas o lisas, enfatizando 
adornos (vegetales, animales, humanos), 
sistemas  constructivos (almohadillados, 
jambas, dinteles), elementos estructurales 
(capiteles, rodapies, platabandas), 
materiales de construccién (piedra, ladrillo, 
madera),  estilos (g6tico, —moderno, 
vernaculo), entre otros. 

El ornamento como componente de la 
arquitectura es toda superficie aparente de 
los objetos arquitecténicos ya sean 
interiores 0 exteriores, signicas o 
simbdlicas, figurativas 0 abstractas, 
decorativas 0 funcionales, solidas o huecas, 
naturales o  artificiales, artesanales ° 
industriales, in situ o prefabricados. 

En  sintesis: ornamento es toda 
apariencia superficial y visible de la 
arquitectura.



1.3.3 La ornamentaciin a través del iempo 

La arquitectura es un fendmeno asociado al 

hombre tanto en su modalidad de nédmada 

como de sedentario. 

Las cuevas y refugios naturales del periodo 

nomada = seran complementadas 0 

substituidas en el periodo sedentario por 

un nuevo upo de habitat construido con 
los materiales disponibles a la mano como 

troncos, ramas, juncos, pasto, arcilla y 

piedra. 

  

Los primeros refugios construidos, segiin 
evidencias arqueoldgicas, fueron hechos 
con juncos, hojas y masa de barro y los 
proto-sumerios habitaron en huecos con 

forma de tineles hechos en los cafaverales 

o bajo esteras apoyadas sobre manojos de 
cartizos. El uso de la madera en la 

construccién es con base en troncos 

verticales clavados en el suelo y 

horizontales unidos por ligaduras  o 

ajustados por ensamblaje a partir de las 
herramientas de silex disponibles. Segun 

Gordon Childe, después de estas 

experiencias se comenzara a construir con 

tierra pisada que dara origen al ladrillo o 

adobe de tierra y paja compactada, que 
“hizo posible la libertad de construccién y 

la arquitectura monumental”. Las 

construcciones con el nuevo material 

seguiran la estructuracién de los primeros 

materiales, siendo asi como, al copiar en 

ladrillo la boéveda del tine! del carrizal, 

algtin sumerio encontré el principio del 
arco verdadero (Gordon  Childe,V. 
1954:138). 

Los materiales. 

  
La primera condicion para que la aparicién 

del /adrillo suceda es la existencia de la 

materia prima, la cual es mas factible en 
valles fluviales y en planicies aluviales por



los depdsitos de arcillas que ahi se generan. 
Es en la cuenca mesopotamica donde se 

desarrolla este primer material de 

construccién hecho por el hombre. El 

prototipo es con base en terrones que 
evolucionan a bloques humedos, luego a 
bloques secos y finalmente a bloques 
cocidos a fuego. Desde ahi, se irradia esta 
técnica constructiva a las demas culturas, 
destacandose en su uso la egipcia y la 
romana. En América, su evolucién parte de 
la cultura Olmeca y su mayor desarrollo se 
encuentra en Comalcalco -lugar de los 
ladrillos 0 comales-, ciudad maya en el 
actual Estado de Tabasco y  vecina 
geograficamente, aunque desfasada 
temporalmente, de la cultura olmeca. 

Segun John A. Wilson, la casa prehistorica 
ya contenia la mayor parte de los elementos 
de la casa histérica, “un modelo de casa 
egipcia que ha legado a nosotros con 
ladrillos de barro hechos a molde, tiene la 
puerta forrada de madera y pequefias 
ventanas con  bastidores del mismo 
material. El original debe haber sido 
suficientemente amplio para contener 
particiones interiores en habitaciones, con 
un madero en el centro para sostener una 
techumbre plana” (Wilson, J. 1953:46). 

La madera aunque escasa_continud 
asociada a la construccion en arcilla. En las 
murallas de arcilla para la defensa, los 
troncos de palmera y haces de cafias o 
varas se emplearon como refuerzos para 
contratrestar impactos; en las casas, se 
usaron pata proteccién de las aristas y los 
bordes de las paredes y las terrazas, de 
manera tal que la arcilla era limitada por un 
tronco 0 un cordén de cafias. Las cornisas 
egipcias tendrén su origen en tales 
coronamientos (Choisy, A. 1980:15). 

Hoy en dia, es dificil determinar cuiles 
fueron los primeros centros urbanos 
prehistéricos fundados por comunidades 
neoliticas, aunque los estudiosos estan de 

acuerdo que fue el Préximo Oriente, 
especificamente en la cuenca 
mesopotamica en las actuales regiones de 
Palestina, Jordania, Libano, Siria, Iran e 
Irak, la que reine las caracteristicas 
ecolégicas idéneas, en tanto a variables 
agricolas como ganaderas, para provocar 
tales asentamientos. 

En el valle del rio Jordan, en Palestina, K. 
M. Kenyon encontré por excavacién la 
ciudad de Jericd datando el tempo de 
construccién del templo en 7,800 afios a. 
C. Sobre la cuenca del rio Tigris en Irak, 
Braidwood encontré la aldea de Qalat 
Jarmo datandola en 6,500 afios a. C. 
(Marco, J. 1973:119). 

En Warka se excavo la ciudad biblica de 
Erech, que comenz6 por ser un poblado de 
agricultores neoliticos, usuarios de chozas 
de carrizo y casas de adobe, que data de 5,500 
afios a.C. En él, se encontré el santuario 
sumerio y el “ziggurat” o torre escalonada 
que le servia de base. El santuario o 
pequefia capilla fue construida con muros 
de adobe encalados y en su interior modeladas 
figuras de animales. El ziggurat esta 
construido totalmente con terrones de 
barro, formados a mano y unidos con 
benin, alcanzando una altura de mas de 
diez metros. Las caras laterales con nichos 
y contrafuertes “estaban consolidadas y 
adornadas con millares de copas de arcilla 
cocida, colocadas unas al lado de otras en 
hileras dentro del barro cuando todavia 
estaba himedo”. Las copas servian para 
consolidar el muro y sus huecos como un 
adorno de superficie. Al ser reconstruido el 
conjunto por averias, se hacia mas grande. 
Las copas del primer edificio son 
susuituidas en las ampliaciones por conos 
de arcilla cocida, quedando la base, de color 
negro, rojo y blanco, expuesta como 
superficie formando dibujo en mosaico. En 
el interior del nuevo templo “los animales 
modelados en arcilla son sustituidos por 
Jrisos de platos decorativos /abrados en piedra



o en concha y montados con betun”. En la 

tercera reconstruccién del templo se hacen 

presentes el /adrillo cocido y la pasta vidriada 

(Gordon Childe, V. 1991:178-181). 

Los ladrillos de arcilla, comunmente de 14 

x 38 cm de lado y 11 cm de espesor 

(Choisy, A. 1980:11) contenian paja trillada. 

En Caldea se instalaban cuando 

estaban himedos, mientras que en Egipto 

se secaban previamente y se unian con 

argamasa para la mejor distribucion de 

cargas. Con ladrillos se construian murallas, 

para la defensa de la ciudad; muros, para 

casas, mastabas, ttmulos y templos; arcos 

para salvar huecos en el macizo y cubiertas 

abovedadas y ,cupulares. De esta manera 

fue posible resolver muros, huecos y 

cubiertas con un mismo material en sitios 

donde 1a piedra y la madera eran escasos 0 

inexistentes. 

aun 

Los aparejos 

  

  

  
  

El conjunto de unidades de ladrillo se 

comportan como un sdlido continuo que 

permite la transmisién de cargas y lo hace 

mejor si sus piezas van trabadas en un 

sistema de atmbalaje o  patrones 

geométricos denominados aparejos. El 

34 

aparejo se relaciona tanto con la posicion 

relativa de las distintas caras de la unidad 

-adobe, ladrillo, piedra- como al conjunto 

de ellas en las hiladas que conforma. 

Respecto a la unidad misma: se denomina 

aparejo a soga, si se deja visible la cara larga, 

aparejo a tixén, si se deja visible la cara corta 

y aparejo diaténico a la alternancia de soga y 

zon, para la posicién horizontal; aparyo a 

panderete para la cara mayor y aparyo a 

sardinel a la cara menor para la posicion 

vertical. Respecto a las hiladas, o serie 

horizontal de unidades, éstas pueden ser a 

soga, a tizén, diaténica, y a otras mas por 

las diversas combinaciones a que dan lugar. 

Convencionalmente, en nuestros dias, se le 

llama aparejo inglés cuando se alternan 

regularmente hiladas a soga y a fizon y 

aparejo flamenco cuando la hilada se compone 

de soga y tizén y se desfasa de la inferior y 

la superior. 

Las recubrimientos 

  

Otro yacimiento es el de Chatal Huyuk, 

una concentracién de viviendas de planta 

rectangular y acceso por la cubierta plana, 

con escasos espacios de circulaci6n entre 

ellas, considerado como el de mayor 

densidad de poblacién urbana de la cultura 

neolitica. Los muros ya se presentan



recubiertos por enlucidos, terminados con 
pinturas y relieves tanto abstractos -motivos 
geometricos- como figurativos -escenas de 

caza, danzas rituales y procesiones (Marco, 

J. 1973:129). 

Los recubrimientos o  revestiniientos son 

cualquier material que cubre 

superficialmente el paramento de un muro, 
piso o techo con un fin funcional o 

estéuco. Pueden ser continues como los 

embarrados -capa de barro o material plastico 

aplicada a mano-; en/ucidos 0 morteros con 

base en la cal, yeso y cemento, de uso 
interior-; revegues 0 morteros con base en la 

cal, arena y cemento, de uso exterior, y las 

pinturas oO pigmentos al temple, al agua y al 
aceite para el adorno o el realce de las 
superficies por el color, y los discontinuos, 
como los mosaicos o teselas, y los aplacados, 

como los azulejos, baldosas naturales o 
artficiales y tejas. 

La cuenca mesopotamica propaga la cultura 
neolitica al mundo mediterraneo tanto por 
caminos terrestres como maritimos. En la 
region Egea comienza su desarrollo a parur 
del sépumo milenio a.C., en la Peninsula 
Italca hacia el sexto y en el occidente 
europeo hacia el quinto milenio. Kirokitia, 
en la isla de Chipre, aglomeré mas de un 
millar de viviendas acolmenadas, cuyo piso 
eta excavado mds abajo que el nivel del 
suelo y al centro el hogar o fogon para la 
preparacion de los alimentos. 
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La arquitectura de piedra es la consecuencia 

de la acumulacién de experiencias humanas 

provenientes de la manufactura de 

herramientas liticas, de la arquitectura 

megalitica y de la arquitectura de arcilla. 
Con la hechura de herramientas liticas el 

hombre dominé la técnica del tallado y el 
pulido de la piedra que facilité el inicio; con 
la arquitectura megalitica y sus simulos - 
terraplén recubierto de piedras-, menbires - 
obeliscos aislados o en grupos-, faulas - 
pieza vertical que sostiene otra horizontal 
formando una T- y délmenes -piedra 
horizontal sostenida _ sobre piedras 
verticales-, el hombre ensaya el principio 
estructural de la columna y el dintel, 
ptincipios elementales de su estabilidad, y 
con la dominada técnica constructiva de la 
arquitectura de arcilla, a la que quiere hacer 
mas resistente y duradera, el hombre 
histérico da inicio a la arquitectura pétrea. 
La piedra est referida por Herodoto como 
material de construccién tanto en egipcios 
como en caldeos desde el tiempo de las 
prmeras dinastias. Las sobrevivencias de 
tales construcciones en nuestros dias, en el 
caso de los egipcios parten del complejo 
funerario en Saqqarah hacia el afio 3100 
a.C., mientras que para los mesopotamicos 
parten del periodo asirio, alrededor del afio 
1000 a.C. 

El conjunto funerario de Sakkarah es por 
hoy el conjunto arquitecténico mas remoto 
de la Antigiiedad. La necrépolis de 
Saqqarah, en las cercanias de la ciudad de 
Memfis en la regién del Bajo Egipto, 
contiene sepulturas de las primeras 
dinastias faradénicas. El monumento més 
antiguo conocido es la mastaba del rey 
Aha, o Menes, fundador de la J Dinastia; es 
un rectangulo de 42 x 15.5 m con muros en 
talud, construida con doble pared de adobes 
y en sus cuatro costados alternan michos y 
pilastras. La tamba de Udimu, quinto rey de 
la I Dinastia, ya es realizada toda en piedra; 
es una mastaba de 47 x 19 m flanqueada por 
torres rectangulares, muros adornados por



cabezas de toro esculpidas en caliza blanca 

con cuernos auténticos y el conjunto de 65 

x 25 m es rodeado por una muralla 

(irenne, J. 1971:102-104). Las mastabas o 

conjunto de camaras y antecamaras, que 

sefalan en la superficie una sepultura 

subterranea, aumentan su interés por el uso 

que de sus muros interiores se hizo. Ellos 

sirvieron para el ensayo y 

perfeccionamiento de los reheves y las 

pinturas. En los muros de adobe recubiertos 

de enlucidos y posteriormente en Ja cantera 

directa o enlucida, asi como en paneles de 

madera adosados, se registra con 

glifografias y pictografias de la vida 

cotidiana, conocidos también como “textos 

de las piramides”. 

El conjunto funerario del faraén Djeser, 

fundador de la III Dinastia (2778-2723 

aC.), se compone de la  piramide 

escalonada, construcciones adjuntas como 

el templo funerario, sala hipdstila, templo, 

capillas, tumba falsa o vacia, patios, terrazas 

y muralla. La piramide escalonada, que 

recuerda los ziggurats sumerios, tiene como 

modelo de inicio una mastaba a la que se le 

fueron sobreponiendo otras hasta alcanzar 

seis cuerpos y una altura de 60 metros, su 

aparejo por enchapados sucesivos es con 

bloques de caliza blanca de grano fino y 

forma rectangular procedente del ladrillo 

sustituido; en la camara funerana un muro 

es revestido por baldosas esmaltadas de color 

azulverde. En el lado norte de la piramide 

se adosa el templo funerario del faraon y la 

sala de estatuas y en el lado sur un gran 

patio al que tributan en su lado oriente un 

pequefio templo, la sala hipéstila y dos falsas 

capillas, es decir, sin espacio interior. El 

pequeno templo presenta como remate de 

los muros columnas estriadas, sin capitel; la 

sala hipdstila, columnas fasciculadas y en los 

muros de una de las falsas capillas presenta 

simuladas medias columnas lotiformes que 

hacen referencia al Alto Egipto, y en la otra 

papiroformes, que hacen referencia al Bajo 

Egipto. El acceso al conjunto es por una 
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galeria paralela e inmediata al lado sur, de 

54 m de longitud que conduce a la tumba 

falsa. La galeria se subdivide en 14 nichos 

enmarcados por muros perpendiculares 

cuyas caras frontales son semicirculares en 

forma de “media columna”, fasciculares 

como haces de tallos de papiro y la cubierta 

es con placas de piedra adinteladas. Un 

muro coronado por un friso de cobras 

hembras -ureus- todea el gran patio. La 

muralla de 10.5 m de altura encierra el 

conjunto de 555 x 278 m Esta construida 

con piedra calcarea rectangular, su aparejo 

es a soga y su configuracién lineal y 

geométrica esta determinada por los 

contrafuertes, las 14 puertas -13 de ellas 

falsas aunque reproducen labrado en la 

piedra las batientes de madera, los goznes y 

cerrojos de la verdadera-, y con 

acanaladuras rectas, verticales profundas 

como arraduces, dando la impresion de ser 

un muro con abundantes pilastras que 

hacen que la fachada ciega se aligere con las 

formas verticales. Aunque en piedra, la 

construccién todavia es concebida como de 

ladrillos y las “columnas y pilastras” se 

presentan mas en funcién de adornar 

fitomorficamente las cabezas 0 terminales 

de muros 

Pilares, columnas y dinteles 
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A partir de la IV Dinastia, la piedra se 
trabaja con sus propias cualidades de 
dureza y resistencia lograndose hiladas de 

un metro de altura con piezas de hasta diez 
toneladas. Los primeros pi/ares monoliticos 

sosteniendo arguitrabes de la misma seccién 

aparecen en el pértico del templo funerario 
del faradn Kefrén en Gizeh. Bajo la V 

Dinastia, los porticos son precedidos por 

peristilos donde la columna ya se presenta 
con las caracteristicas bien definidas. Las 

columnas  egipcias parten de ia 

reproduccion de troncos de Arboles 0 haces 
de cafias utilizados en _ experiencias 

constructivas anteriores. La  columna 

arranca sobre un disco un tanto mayor a su 
diametro que le sirve de base; el cuerpo o 

fuste circular, cilindrico o fusiforme, imita al 

tallo de la palma y el loto monostilo o 
fascicular unidos en la parte superior por 

ligamentos; el capitel presenta atributos 

vegetales como hojas de palma, flores de 
loto en capullo o de corola abierta, de 
papiro y amtropomédrficos como el 
athorico, y el tablero o dbaco que se 
intercala como imposta entre el capitel y la 
arquitrabe. Los pilares, pilastras y anéas 
nunca reciben los atributos de las 
columnas. Los dinteles 0 platabandas, las 
arquitrabes y las losas son monolitos 
sujetos a ruptura que en las galerias de la 
piramide de Keops se resuelve 
“abovedando” la cubierta por saledizos u 
oponiendo las losas en angulo que equivale 

a una arcaica boveda de dos y tres dovelas y 
en la tumba del enano Seneb aparecen ya la 
cipula y \a boveda (Pirenne, J. 1971:280). Et 
entablamento exterior sobre las columnas 
se compone de arquitrabe y cormisa que 
tiene como objeto principal el acentuar las 
formas. “La transposicién en piedra de las 
formas adoptadas para decorar las aristas y 
el coronamiento de los muros de arcilla, 
producen la cldsica moldura de gola 
invertida y el baquetén de Angulo que 
persisoran en toda época” (Choisy, A. 
1980:21). Los perfiles de las cornisas 
dominantes son la gola o perfil en doble 
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curva, la superior céncava y la inferior 
convexa, el baqguetén o moldura redonda, el 

caveto © cuarto de circulo céncavo, el /a/én o 

doble curva, la superior convexa y la 
inferior céncava, y la mediacata o 

semicirculo céncavo. Su uso, aparte del 

entablamento, es adaptado al friso y pretil 
de los muros, al jambaje de puertas y 
ventanas y a los xoclos. La escultura, con las 
esfinges y colosos adosados a los pilonos, se 
integra como elemento arquitectOnico. 

Las tableros 
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Los fabkros son superficies lisas en los 
muros para la recepcién de jeroglifos y 
pictografias, su enmarcamiento se delimita 
por cornisas de mediacafia y su borde o 
anta se adorna con motivos geométricos 
como circulos, espirales y rectas ritmicas, y 
estilizaciones de la flor de loto como la de 
vista frontal o rosefa, la vista de perfil o 
campaniforme y vista semifrontal 0 palmeta, la 
alternancia de flores y capullos de perfil o 
hilera, etc. De la vista semifrontal del loto se 
derivan la palmeta, las volutas, las pitas y las 
gotas (Riegl, A. 1980:45). La aplicacién de 
color sobre tableros se extiende a muros y 
techos en tintes planos con intensos 
verdes, amarillos y azules sobre enlucidos 
delgados. Los jeroglificos que, al decir de 
Choisy, son sobrevivencia del modelado de



recubrimientos de arcilla, se realizan bajo 

dos modalidades: para los exteriores, 

sumiendo las figuras bajo la superficie y 

ranurando con profusion el contorno, y 

para los intertores, vaciando todo el fondo 

para hacer resaltar las figuras al nivel de la 

superficie. 

Al templo egipcio o casa de la vida se llega 

por el “dromos” o calzada flanqueada por 

esfinges -cuerpo de leén con cabeza 

humana o de carnero-, que determinan la 

axialidad de la composicién; la portada es 

un muro-muralla o pifono que aloja al centro 

la puerta de acceso que se enmarca por 

obeliscos conmemorativos y astas banderas; el 

patio rectangular abierto al cielo es cerrado 

lateralmente por altos muros y porticado 

perimetral; la sala hipdstila de muros 

ciegos, aunque algunas veces presenta 

aspilleras, se divide en tres naves reforzando 

la axialidad del conjunto, la central es mas 

alta que las laterales y el hueco que se 

origina por la diferencia de nivel de las 

cubiertas se cierta por un muro calado o de 

closia y, por ultimo, como remate del 

conjunto, el santuario de la divinidad. La 

composicién lineal del templo cambia a 

partir de la XVIII Dinastia (1517-1304 

a.C.) con la cella 0 naos rodeada de pérticos. 

A   

La composicién 
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La modulacién de la arquitectura en parte se 

origina por los ladrillos de arcilla que con 

su tamaiio uniforme conllevan al multiplo. 

Esto leva a la unidad de medida que 

aplicara el pie de 36 centimetros y el 

antebrazo real o codo de 52 centimetros. 

Junto a la relaci6n aritmética se desarrolla 

una relacién geométrica. En la escultura y 

pintura, el cuerpo humano o animal se 

regula por el canon egipcio de 18 mddulos 

cuadrados que evoluciona al de 22. En la 

composicién arquitect6nica, por lo general, 

una red geomeétrica con base en cuadrados 

determina las consideraciones en planta, 

mientras que los triangulos o circulos las de 

las elevaciones. 

La piramide de Keops en Gizeh es 

cuadrada de base y su altura es el radio del 

circulo que se inscribe en dicho cuadrado. 

Los principios basicos de composicién son 

de organizacién bneal, de volamenes 

simples dispuestos sobre trama de nd 

geométrica, con tendencia a la repeticién de 

elementos constructivos que generan mimos 

simples, equilibrando por simefria la unidad 

y por asimetria el conjunto, dandole 

importancia tanto a lo formal como a lo 

funcional y a lo simbélico. 

Arcos, bévedas y cipulas 
.



Es en Caldea, la region baja del Eufrates en 
la Mesopotamia, donde el ladrillo se 

convierte en el material fundamental de la 

arquitectura y que por coccién puede 
sustituir en buena parte las caracteristicas 
de la piedra. El ladrillo cocido tiene su 

origen y desarrollo en el corredor que se 

inicia en el Tibet y termina en Caldea. La 
cultura Caldea tiene su inicio en la 

prehistoria y su periodo neolitico se fecha 
en el 6,500 a.C., comenzando su Epoca 

Predinastica en el afio 6,000 a.C. y la Epoca 

Dinastica entre los afios 2,900 a 322 aC. 

Dentro de la secuencia cultural, los asirios, 

herederos de los sumerios, acadios y 
elamitas, dominan esta regidn del siglo IX 

al Via. C. 

El palacio de Sargon en Khorsabad (715 a. 
C.) es un conjunto de 209 salas y patios 
construidos en una superficie de 10 

hectareas delimitadas por una muralla. El 

conjunto se compone por habitaciones en 
torno a patios pata uso privado, para 
huéspedes, para recepciones y para 
servicios, un ziggurat y la muralla. El 
palacio se desplanta sobre una plataforma 

que se salva por rampas, la puerta de acceso, 

cerrada por arco de medio punto con arguivolta 

de baldosas esmaltadas, es flanqueada en su 

base por esculturas en piedra de toros 

antropocéfalos alados en funcidn de 

guardianes; en la sala del trono las 

columnas tienen como basa un pinto 

cuadrado, el fuste se imicia con una 
moldura circular convexa 0 foro y su capitel 

es una sugerencia de volutas; los muros 

presentan ladrillos esmaltados 0 vitrificados 

en sus rodapies tratados a manera de frisos, 
los bordes de los frisos se adornan ademas 
de rosetas y palmetas, con las dntas 
trenzadas, con las granadas y los drboles de 
palmetas, que al decir de Riegl es lo mas 

caracteristico de la decoracién 
mesopotamica; las habitaciones con muros 
de adobe y enlucidas con argamasa de cal y 
arena, son cubiertas por bévedas de cahon y 
cupulas realizadas con ladrillos cocidos 
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adovelados, se comunican a vestibulos que 
las aisla del patio y la ventilacién se 
resuelve por aberturas en el techo con 

tubos de barro a guisa de chimeneas, el 

ziggurat de siete pisos, como los planetas, 
es revesido en sus paramentos por 

Jjunquillos de estaco pintados de color y 

coronado por a/menas, los grandes patios 

son embaldosados por ladrillos cuadrados 

mientras que el interior de las habitaciones 

era resuelto con esteras y tapices, sdlo los 

umbrales de las puertas presentan 
pavimento de alabastro; la muralla de 

paramento vertical es flanqueada por torres 

rectangulares equipadas con matacanes, el 

muro de adobes se desplanta sobre 

basamento 0 rodapié de piedra y en la parte 
superior remata con almenas realzadas con 
ladrillos esmaltados. En la arquitectura 
asiria la modulacién y proporcionalidad 
quedan determinadas por adobes y ladrillos 
como unidades elementales de 
construccién. 

En Persia, comarca irani, convergen 
influencias egipcias, asirias y jonicas, 
materializandose “un resumen del alma 
antigua” al decir de Elie Faure, aunque 
“con mas rebuscamiento y mayor realce en 
la elegancia y distinci6n de las formas”, 
segun Auguste Choisy. 

Persépolis es la ciudad fundada por Dario 
(521-485 a.C.) y continuada por Jerjes 
(485-465 a.C.) y Artajerjes (405-358 a. C.). 
Los palacios de Persépolis son construidos 
sobre una gran plataforma a la que se 
accede por escalera de doble rampa que 
conduce a los propileos monumentales, 
flanqueados en sus pies derechos por toros 
alados, y a un portico abierto de cuatro 
columnas. Frente a éste, la gran sala 
hipdstila de Dario y Jerjes o sala real de 
audiencias -apadana- y junto a ésta el 
palacio. Los muros son en general de 
adobes secados al sol y recubiertos de 
ladrillo cocido y esmaltado, el cual, para el 
uso en frisos con figuras repetitivas se hace



en moldes para el logro de la igualdad y su 
color es rico en armonias. E! ladrillo 

cocido es también usado en la construccién 

de bévedas y cupulas, que al ser unido con 
mortero con base en la cal pudieron salvar 

mayores claros, cubrir con cupulas las 

plantas cuadradas y construirlas por despiece. 

Para cubrir una planta cuadrada utilizaron 
el método de la béveda cénica 0 de trompa, 

cubriendo desde las esquinas por medio de 
trompas de angulo hasta convertirla en un 
octagono, ello llevara a los constructores 
persas a apoyar las cupulas sobre arcos 
torales cargados por pilares o  estribos 
interiores y al uso del arco fajén 0 perpiatio en 
las bdvedas de cafdn, permitiendo 

descomponer las cubiertas en miembros 
soportantes y soportados. Estas propuestas 

estructurales  persas pasaran a la 
arquitectura bizantina, musulmana y 
cristiana. Las columnas de piedra caliza son 
esbeltas, alcanzando como minimo diez 

diametros (veinte metros) de altura; su 
basa, sin precedente, tiene forma de flor 

invertida o acampanada, su fuste es 
estriado y concluye en cuatro volutas a 

guisa de cartelas que lo amplian para recibir 

un capitel xoomorfo con dos _ toros 
arrodillados que forman entre sus cuellos y 
grupas una horqueta donde encajan las 

vigas maestras de madera. E] entablamento 

es de madera de cedro, el arquitrabe se 

compone de varias piezas “escalonadas” 

sobresaliendo las superiores de las 

inferiores, las vigas sobre el arquitrabe 
rebasan el pafio a guisa de modillones y sobre 

éstos, el encamado y barrotes para el 

cormisamento que contienen la terra y 
pavimento de la terraza. Paralela a la 
arquitectura de arcilla y piedra se desarrolla 

una arquitectura de madera, encontrandose 
ésta inclusive como cadenas esquineras en 
los muros. En la decoracién sobresalen los 

frisos, tanto los labrados en piedra como 
los moldeados de terracota que permiten la 

repeticidn de motivos en los temas 

procesionales; las figuras recurrentes son 
desfiles de tributarios, arqueros, leones, 
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caballos y gnjos. La dimensionalidad y 
ptoporcion dependen del médulo que se 
desprende del ladrillo como unidad de 
construccion y de trazados peométricos 

simples. 

Ordenes y molduras 

  

  

    

  

  

  

Es en la acrépolis de Atenas, durante el 

siglo V a. C., que el arte griego o helénico 

se manifiesta en alto grado de perfeccion. 

Su punto de partida es la cultura cretense y 

la cultura micénica cuyos origenes se 

remontan a la primera y segunda mitad del 

milenio II a.C., respectivamente. Los 

gtupos étnicos de dorios y jonios que 
legan a la peninsula en al afio 1,100 a. C. 

dan origen al pueblo y a la cultura griega. 

E] edificio mas representativo es el templo 

que se origina del megarén o sala de exvotos 
que junto al altar se encontraba en el patio 
de culto. El megaron se compone de una 
cella 0 naos y \a antesala o pronaos, se conoce 

también como templo in antis por lo 
sencillo tanto de la construccién como de 

la fachada o acceso al pronaos que se 
compone por los dos frentes de los muros 

limitrofes o antas y dos columnas entre las 

antas. Posteriormente se agregara a la cella 

una camata posterior u opistédomos, y al



templo la fachada trasera y el peristilo o 

porticado perimetral. 

El Partenon, templo periprero del orden dérico 
construido con marmol pentélico, se 

desplanta sobre el esti/ébato o plano superior 

de una plataforma escalonada o estereébato. 
Se compone de porticado, antesala o 
pronaos, cella y opistédomos, el espacio 
interior es una habitacion rectangular de 

muros ciegos para estancia de la estatua 
motivo de culto y los exvotos. Las 

coniformes del peristilo se 

desplantan sin basa, su fuste formado por 

tambores es acanalado con veinte estrias 

verticales que culminan en un collarino que 

junto con el equine, o moldura saliente y el 
abaco o tabla cuadrada, forman el capitel; 

sobre éste, se apoya el entablamento 

compuesto por el arquitrabe o grupo de 
dinteles, el friso o franja de adornos donde 

alternan los /7ghfos y las metopas, y la cornisa 

© remate para proteger de la lluvia las 

partes inferiores; entre el arquitrabe y el 

friso y entre éste y la  cornisa, 

correspondiendo con los triglifos y las 
metopas, como especie de modillén se 

instalan los ¢#ulos como sostenidos en su 

parte inferior por gofas, el agua de luvia 

que desciende por la cubierta inclinada se 

escurre por un a@macio sobre la cornisa o 

por un canal provisto de gérpolas en forma 
de cabezas de leon; la cara corta anterior y 
posterior del templo se rematan en un 

jrontén cuya pendiente sigue la inclinacion 
de la cubierta y se corona por una cornisa 

que a diferencia de las horizontales no tiene 
mutulos y que sirve tanto para proteger las 

figuras del “mpano como para recibir las 

acréteras del vértice y los extremos del 

fronton. La cubierta del templo es una 
armazén de madera a base de vigas y 
polines formando una cumbrera cubierta 

por tejas de marmol. 

columnas 

E] Erecteén es un templo del orden jénico 
construido con marmol pentélico, su forma 

rectangular tiene 10 m de ancho por 20 m 
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de largo, con cuatro estancias para 

oratorios en dos niveles diferentes y 
sobresaliendo en tres de sus lados propileos 

diferentes entre si: el oriental es hexdstilo, el 

del norte es sefrdstilo y el del sur en lugar de 

columnas presenta caridtides. Las columnas 

en este orden arrancan del estildbato sobre 

un péinto, sobre éste, una basa moldurada 

con foros y escocas conocida como basa dtica;, 
las 24 acanaladuras del fuste cilindrico son 

semicirculares y separadas por un filete liso 
o 4stel. El capitel se separa del fuste por un 

astrégalo o anillo sobre el que se instala un 

collarin 0 faja decorada con obas J! dardos, an 

equino que concluye en espirales 0 volutas y 

un abaco decorado con motivos folidceos. 

En el entablamento, el arguitrabe se divide 

en tres fajas recesivas; el frso es una zona 
franca para la decoracién, y la cornisa, que 

comprende una serie de molduras que 
inician en cuarto de circulo y concluye en 

una cima con girgolas, las molduras son 

adornadas con ovas y dardos, palmetas, 

rosetones, denticulos y follajes, entre otros. 

El front6n se corona con comnisa y 

acroteras y el timpano es vacio. 

El orden corintio nace como una variante del 

orden jénico. Ictino lo usd, pocos afios 
después de construir el Partendn, en el 
templo de Figalia en Arcadia (Choisy, A. 

1980:201). El capitel recuerda una cesta 
todeada de hileras interpuestas de hojas de 
acanto coronadas por tallos formando dos 
volutas en las esquinas y dos en el centro 
de cada cara y su abaco ya no es cuadrado 

sino curvo-céncavo y escalonado de menor 
a mayor. E} entablamento se compone por 
el arquitrabe a bandas, friso esculpido con 
adornos y cornisa que apoya su vuelo en 
canes por denticulos y modillones. 

E] orden toscano es considerado como una 
variante del estilo dérico y a diferencia de 
éste, su columna arranca de una basa, el 
fuste es liso, sobre el capitel se apoya el 
arquitrabe y sobre éste la techumbre 
volada, careciendo de friso y cornisa.



Las construcciones griegas desarrollaron el 
principio estructural de columna y dintel y 
el muro de carga sobre el que apoyaban la 
techumbre a dos aguas. El material de 
construccion fue de ordinario el ladrillo de 
arcilla cruda aunque también fue usado el 
cocido. Las murailas de Atenas levantadas 
con adobes se reforzaban con cadenas de 
troncos. Cuando se comenzé a usar la 
piedra, el aparejo fue polgonal y con el 
devenir de las herramientas se evoluciona al 
reglado y sus bloques perpiatios al principio, 
se manejan dobles después como en el 
Partenon; la primera hilada o basamento es 

mas alta y todas las juntas son vivas o a 
hueso. Las lineas del aparejo comienzan a 

ser consideradas como adorno a partir de 
que en los Propileos se acentian sus 

hendiduras para la recepcién del acabado; 
posteriormente, en el monumento a 

Lisicrates (330 a.C.) se usan 
decoratvamente. Los sillares de ordinario 

son recubiertos de estuco pintado a 
excepcion de algunos marmoles pulidos. El 

color se usd para acentuar las formas y se 
tienen evidencias que los timpanos se 
enlucian de azul oscuro, los muros de rojo 

oscuro y el enriguecimiento de las molduras 
con colores alternados; hay evidencias de 

que en el Partenén el fondo del timpano, 
las metopas y las gotas fueron rojas 
mientras que los triglifos azules. El arte de 

las molduras es fundamentalmente griega. 
Ellos orientaron su uso de sostén, de 

transicion y de coronamiento, asi como el 
énfasis de los elementos y el manejo de 
sombras y reflejos, de ahi que las molduras 
expuestas directamente a la luz son 

redondeadas y suaves mientras que las 

recesivas o en la penumbra son angulosas o 
duras, y para dramatizar la forma 

aumentando el claroscuro le asignaron 
diversos resaltes ornamentales como ovas, 

dardos, perlas, palmetas, rosetas, meandros, 

grecas, etc. Como ampliacién a la némina 

ornamental aportan desde el periodo 
mucénico ¢/ pampano en las dos modalidades 
de continuo y discontinuo y en el periodo 

  

helénico, ¢/ acanto, que al decir de Rieg! es 
“una palmeta traducida a una obra plastica 
abollonada”. La tapiceria complementa el 
efecto deseado: un toldo cubria la imagen 
en la cella hipetral tamizando la luz y un 
velo vertical como telén la semioculta. 

La proporcién y dimensionamiento de los 
elementos arquitecténicos se derivan del 
modulo que se desprende de} radio medio 
de la columna, del triangulo egipcio y del 
rectangulo Aureo. 
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Orden compuesto y arco y columna conmemorativa 
En la ciudad de Roma, capital del Imperio 
Romano, durante el reinado de Trajano, 
Adriano y Marco Aurelio, en el siglo II de 
nuestra Era, la arquitectura ensaya nuevas 
formas y técnicas constructivas. 

Desde un trasfondo — etrusco y gtiego, 
legan los romanos a consolidar una 
expresiOn arquitectonica particular que los 

prestigia. 

Su contribucion, segin William Fleming, es 

el perfeccionamiento del arco y la béveda 
como principio estructural, los edificios de 

uso practico, el énfasis de la verticalidad y 
el disefio de interiores.



El Coliseo de Roma (81 d.C.) es un 
anfiteatro construido con muros, arquerias 

y bovedas, que encierran una arena 
semieliptica de 90 m de largo por 55 m de 
ancho, cuyas graderias se elevan cuatro 

niveles con capacidad para 50 mil 

espectadores y se soportan sobre arcos 

radiales y galerias anulares abovedadas para la 
circulacién. Se accede a través de 80 

puertas-tunel repartidas perimetralmente, 

coronadas por arcos de medio punto 
enmarcados por columnas semiempotradas y 

entablamentos. 

En el exterior se determina la superposiaén de 
/os Grdenes: en el primer nivel el robusto y 

fuerte toscano, en el segundo, el esbelto 

jonico y por ulumo el decorativo corintio, 
con columnas en el tercer nivel y pilastras 
en el diico. 

El cuerpo del edificio es formado por 

muros, arcos y nervios de ladrillos cocidos 

en funcién de limites y “concretum”?, -mezcla 
de puzolana o tierra y piedra volcanica, cal 

y agua, que produce un Aormigén de cal-, 

entreverado como relleno formando una 

masa compacta, moldeable y resistente. El 

tambor exterior, de 53 m de altura, es 

construido en piedra aparejada y recubierto 
por placas de marmol. 

El Foro de Trajano (113 d.C.) es un 
conjunto civico trazado_ simétricamente 

sobre un eje al que se accede por un arco 
conmemorativo de tres vanos que tributa a 

una gran plaza con porticados laterales que 
se extienden por exedras semicirculares, al 

centro una esculfura ecuestre del emperador y 

al frente la Basélica Ulpia con absides en sus 

lados cortos; tras de ésta, al centro la 

columna conmemorativa de Trajano flanqueada 
por dos bibliotecas y al fondo un patio 

absidal que concluye en el templo del 

emperador. E] arco conmemorativo, con el 
vano mayor al centro flanqueado por dos 
menores, se enmarca con columnas y 

entablamento del orden compuesto cuyo 
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capitel se inicia con la doble hilera de hojas 
de acanto del orden corintio y culmina con 
el collar de ovas y el equino a volutas del 

orden jénico: sus muros se enriquecen con 
relieves y esculturas en sécalos, bandas, 

cintas, enjufas y frisos con medaliones, 
guirnaldas, coronas, atributos, busos y perlas, ¥ 

sobre el entablamento en el parapeto o 

“atico” la cartela con las inscripciones 

alusivas al monumento. 

La basilica, heredera de la sala hipdstila 

egipcia y el templo griego, es un gran 

rectangulo enmarcado por un_ petistilo 

doble de! orden corintio que genera una 

planta de cinco naves y sus caras cortas se 

extienden en forma de abside; sobre las 

columnas de granito rojo y capiteles 
blancos del peristilo, una galeria superior 
perimetral tributa a la nave central, todo 

cubierto por armadura con tirante de madera 

salvando un claro central de 25 m. 

La columna conmemorativa del orden dérico y 
construida en m&armol blanco se alza sobre 
un pedestal hasta una altura de 43 m, el 
diametro de su fuste varia de la basa al 
mirador de 4 m a 3.5 m y se circula 

interiormente a través de una escalra de 
caracol, En una camara bajo la base 
estuvieron depositados los restos mortales 
del emperador Trajano; en la cara exterior 
del fuste, en una franja helicoidal continua 
se describe  escultéricamente su triunfo 
sobre los dacios y una estatua colosal en 
bronce sobre el mirador remata el 
conjunto. 

El templo, del orden corintio, se alza sobre 
una gran plataforma o podio que se salva 
por una escalinata que da acceso al hondo 
portico y a la amplia cella cubierta por una 
béveda cilindrica sobre arcos fajones que la 
dividen en tramos y se apoyan en columnas 
interiores adosadas al muro; exteriormente 
las columnas peripteras del pértico se 
presentan libres y semiempotradas las 
correspondientes a la cella.



Alrtesonados y aglomerados 
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El Panteén (126 d.C.) es un cilindro 
cubierto por una semiesfera, al que se 

accede por un portico con fronton del 

orden corinuo. La planta circular tiene en 

su interior un diametro de 43 m y una 
altura de igual medida, a la vez que el 

cilindro en el interior se desplanta hasta la 
mitad de la altura y el resto lo ocupa la 

boveda, de manera tal que el espacio 

interior aloja una esfera espacial que reposa 
sobre el piso. El cilindro se divide 

verticalmente a partir de un entablamento 
sobre columnas, siguiendo la divisién 

extrema y media de un rectangulo aureo, en 
dos partes: la inferior 0 muro en que se 

alojan nichos-altares coronados por /rontis 

triangulares y redondos y enmarcados por 

columnas y entablamento del orden 
corinto, y el superior o tambor, por nichos 
vacios coronados por frontis triangulares; 

sobre los nichos y vacios del muro, arcos 
ciegos o de descarga ayudan a conducir el peso 
superior a los macizos. La cipula que salva 

el claro de 43 m esta construida con arcos y 
nervios de ladrillo y ag/éomerados en obra, los 

casetones artesonados son de mayor a 
menor conforme ascienden y un éew/o vacio 

remata la cupula. El piso es recubierto en 

taracea por aplacados de marmol de color 

contrastante formando una reticula con 
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circulos y cuadros alternos; placas de 
bronce recubren el sofito 0 cielo raso del 
portico y el cimborio o tambor de la 
cpula; el intraddés de la cupula es estucado 
y el exterior recubierto con aplacados de 
marmol. 

Columnas tritéstilas y casetones moldurados 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

es 
= 

=   =           

                      

    
  

La arquitectura romana se fundamenta en 

el sistema de construccion etrusco con base 

en arcos y bévedas y el sistema “ilifico o 
adintelado y los Ordenes de los griegos. 

Partiendo de materiales como la piedra, el 

ladrillo, el mortero, el concreto y sistemas 
constructivos como arcos de dovelas y clave, 

platabandas despiezadas, bovedas y cupulas 
aligeradas por aglomerados, cimbras y 

armaduras, los romanos ampliaron la 

ndomina constructiva de templos, palacios, 
tumbas, teatros, murallas y propileos a 

basilicas, anfiteatros, circos, _ foros, 

gimnasios, termas, fortalezas, puertas de 

ciudad, calzadas, puentes, acueductos, arcos 

y columnas conmemorativas. Los érdenes 

por excelencia fueron el toscano durante la 

republica y el corintio durante el imperio. 

El orden toscano se apoya sobre una basa 
rectangular o zapata y arranca de una 
moldura toral, su fuste es liso, su capitel se 

compone de collarin, equino y abaco, el 

entablamento solamente del arquitrabe y la



cornisa sustituida por un antetecho que 
culmina en una moldura de cuarto de 

circulo. El orden corintio romano se apoya 
en un basamento continuo o en un pedestal, 

sobre todo en las columnas 

semiempotradas; su basa mas comun es la 

clasica de dos toros separados por una 
escosia, el fuste con acanaladuras rellenas 

parcialmente con junquillos, el éntasis 
alcanza su mayor diametro del Aimdéscapo 
hacia el primer tercio de Ja altura para 
volver a reducirse hasta el swmdscapo, 

iniciandose la columna intéstila o division del 

fuste por tercios; el capitel presenta dos 
hileras de hojas en los grandes y una en los 

pequefios y éstas pueden ser de acanto o de 
olive, en el entablamento, el arquitrabe es a 

fajas planas, ef friso es generalmente liso y 
cuando tiene elementos exornantes son 

guirnaldas, bucrdneos, rosetones y pampanos, 

y la cornisa de mayor vuelo se sostiene con 
denticulos y modillones y el sofito o cielo 
raso se decora con casetones moldurados y 

roseta al centro; los frontones triangulares 
por tradicién se modifican con la aparicion 
de los frontones quebrados y carvos. En el 
orden compuesto, el capitel experimenta 
transformaciones en su  composicién 
alojando mascarones, trofeos o animales. Las 
puastras son integradas al sistema columnar 

alojando, salvo el éntasis, todas las 
caracteristicas de basa, fuste y capitel. Los 

ptimeros arcos se apoyaron sobre impostas 
para luego hacerlo sobre pilares y 

columnas, generandose las arcadas. Las 
bovedas de catén corride y las ciypulas por 
moldeo, gracias al cemento romano, seran 
ejecutadas con cierta facilidad lo que 
redundara en salvar amplios claros y alruras 
tanto en bovedas de medio cafién, por 
aristas y esféricas, como en cupulas. Los 
romanos, como dice Choisy, inauguran la 
armadura con tirante, donde las fuerzas por 
tensién son anuladas por la viga maestra 
que funciona como tirante. Las formas 
basicas de la arquitectura como el 
cuadrado, el circulo, el triangulo, el cubo, la 
piramide, el cilindro y la esfera se integran 
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ensayando nuevas posibilidades de la 
asociacién formal. El aparejo de sillares es 
a juntas vivas unidos por grapas y el ladrillo 

cocido opera como cimbra permanente 

para recibir el aglomerado por capas 
alternas; los recubrimientos de muros son 

por excelencia aplacados de marmol con 
los cuales, inclusive, se simulan pilastras; las 

bévedas y cupulas se enlucen con estuco y 
pintura tanto al fresco como a la cera y los 
pisos se revisten de placas de marmol de 

diversos colores como margueteria 0 con 
mosaico con base en “@esefas de tradicién 

helenistica. La proporcion y 

dimensionalidad de los edificios se apova 
en el modulo, la seccién Aurea y las 
relaciones matematicas simples, la simetria 

rige la forma de los edificios y la 
distribucion de éstos en un conjunto se 
organiza también simétricamente en el eje 
longitudinal. 

Tableros y alfardas J 

  
  

  

    

  

  

Teothuacan o “lugar donde uno se 
convierte en Dios” (600 a. C.- 800 d. C.) en 
el Valle de México, fue un importante 
centro religioso y cultural que se convirtid 
durante varios siglos en la capital religiosa 
de Mesoamérica; sus piramides, del Sol 
orientada al poniente y de la Luna 
orientada al sur, fueron construidas a partir



del afio 200 aC. La ciudad, de traza 

cuadricular con manzanas de 57 m. de lado 

y 22.5 kil6metros de area urbanizada, se 

divide en .4 cuadrantes por dos amplias 
avenidas: la Calzada de los Muertos, de 

trazo norte-sur con la piramide de la Luna 
como remate, y la calzada Este y Oeste 

alineadas con el eje de la Cindadela o 
corazon de la ciudad al decir de Paul 

Gendrop (Gendrop, P. 1970:45-63), con la 

piramide de Quetzalcéatl como remate. 

El conjunto de la ciudad denominado la 

“Ciudadela” es un gran cuadrado de 400 m 

de lado rodeado de una plataforma 
escalonada que circunda un patio hundido 
de 220 m de frente por 180 m de fondo en 

donde se empla’a, centrada y al fondo, la 

piramide de Quetzalcéatl. El patio uene en 
su centro un basamento ritual de un cuerpo 

con acceso en cuatro caras por 
escaleras; en los limites del patio un 

conjunto de escaleras permiten ascender a 

las plataformas citcundantes en donde se 

ubican 15 basamentos de dos y tres 
cuerpos, asi como a la gran piramide. 

Desde 1a Calzada de los Muertos una 

escalinata centrada permite ascender a la 

plataforma y desde ella descender al patio- 

vestibulo. La piramide de Quetzalcdéatl 
(200-250d.C.) se desplanta en base 
rectangular con 65 m de frente por 75 m de 

fondo y 25 m de alto en 6 cuerpos 
escalonados y una escalera central que 

conduce a un templo hoy inexistente; en 

los taludes se ptoyectan hacia el frente 
tableros enmarcados tratados como frisos, 

con relieves de serpientes emplumadas que 
reptan entre conchas, caracoles y 

mascarones de Cipactli, dios de la tierra, 

culminando en cabezas esculpidas con 

collares o guirnaldas de pluma que 

sobresalen del enmarcado; también sobre la 

alfarda 0 antepecho en ambos lados de la 

escalinata se yerguen cabezas de serpiente 
que junto con las del dios Cipacth suman 
un total de 366 -afio solar-, todo acabado 

con pinturas policromadas y piedras 

sus 
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brillantes como la obsidiana. La mayor 
"parte de la superficie es de piedra labrada 

con aparejo irregular, sentada sobre 
mortero de cal y juntas a hueso; la 
superficie y relieves de los frisos son con 
base en mortero de cal y arena de cuarzo y 
pintura. 

Las casas se construyen de un piso con 

varias habitaciones v alrededor de un patio: 
los cuartos son de forma rectangular. sin 

ventanas, las puertas al patio permuten la 

iluminacion y ventilacién necesatia y anillos 
de piedra en las jambas de la puerta sirven 
para amarrar cortinas. Los muros se 

construyen de adobes y se recubren con 

aplanado de cal y arena de tezontle sobre el 
cual se pinta con aguacal y pigmentos 

munerales de matiz fuerte; los huecos de 

puertas se refuerzan con jambas y dinteles 
de piedra y cuando hay un porticado, éste 
se apoya sobre pilares de piedra con junia 
enrasada. El] techo es de morillos, apoyados 
sobre los muros, con una base de ramas 

enttelazadas o petates gruesos sobre lo que 

se pone una cama de tepetate, otra de 
hormig6n de cal y arena, y como sello una 
lechada de cal. V.a cornisa es un tablero sobre 

el que se colocan a/menas de piedra o barro. 
Las columnas tipo pilar al igual que ciertos 
muros son de mamposteria, recubiertos 
con empastado de cal-arena y terminados 
con pintura. Los materiales de construccion 
mas comunes son piedra de tepetate, 

tezontle, basalto y lajas; arena, guijarros, cal 
y tocas calizo-arcillosas o puzolanas, para 

concretos y morteros; adobes, barro, 

morillos y varas de madera. La alfarda y el 

tablero-talud son los elementos mas 

caracteristicos de la arquitectura 
teotihuacana y existen variantes tanto en la 
proporcion, la forma de construccion, la 
decoracion y el acabado; en el conjunto 
Plaza Oeste, Noel Morelos encontré 15 

variantes de tableros (Morelos, N. 1993:92- 
101). Pinturas, murales y relieves son de 

colores vibrantes al aplicarse sobre 
aplanados con base en arena de cuarzo y



cal que al decir de Walter Krickeberg hacen 
resaltar los colores de manera 

extraordinaria (Krickeberg, W. 1961:274). 

Los colores minerales procedieron: el rojo 
de la hemauta, el verde de la malaquita, el 

negro de la giobertita, y se aplicaban tanto 
al temple como en seco. Frisos y cintas se 
implementan de grecas, flores, circulos, 

entrelazados, conchas, caracoles, _ tortugas, 

cascabeles, plumas, aves, etc. La orientacién 

de los arquitectonicos  y 

urbanistcos es de caracter cdsmico- 

religioso, el trazo es de orden geométrico y 

el equilibrio es por simetria. 

elementos 

Bévedas esquifadas, medias cipulas y pechinas. 

   f a 

En Bizancio, colonia romana a orillas del 

Boésforo, el emperador Constantino funda 

en el aftlo 330 d.C. la Nueva Roma como 

capital del Imperio Romano llamada desde 

entonces Constantinopla en su honor. El 

arte Bizantino que desde ahi se genera le da 

continuidad a las culturas griega, persa, 

latina y a la novel cultura cristiana. 

Desde la puerta de la ciudad a través de una 

calle central se llegaba a la gran plaza 

cuadrada llamada el Augtsteo, con estatua 

ecuestre del emperador al centro y a su 
alrededor los edificios del Senado, el 

Palacio Imperial, el Hipddromo y la iglesia 
de la Divina Sabiduria o de Santa Sofia. La 
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arquitectura bizantina compone sobre 
nuevas bases las experiencias de los 

constructores romanos y paleocristianos. 

Santa Sofia (532-537 d. C.) esta compuesta 
por una nave central de 77 m de largo por 

35 m de ancho, cubierta por una cupula 

central a 56 m de altura y dos medias cifpulas 

a 30 m de altura respaldadas por 3 

hornacinas menores de las cuales la central 

del este hospeda el altar y la opuesta al 
nartex. La nave es flanqueada al norte y al 

sur por arces formeros que a la vez 

determinan el crucero y cuerpos laterales con 

galeria o ‘nforio en la parte alta y cubiertos 

por bévedas cilindricas de rincon de claustro y 

esquifadas, todo en funcién de equilibrio y 
soporte del conjunto. La cupula central de 
33 m de didmetro se apoya en pechinas o 
tangulos esféricos y se sostiene en cuatro 

pilares esquinados en planta cuadrada que 

se unen por arcos; esta solucién con base a 

pechinas se deriva probablemente, segun 

Benévolo, de la necesidad de interrumpir la 

continuidad de la bdveda vaida con el 

amllo de ventanas para iluminar los 

mosaicos del casquete y que 

posteriormente se resolvera con el tambor 
(L. Benévolo. 1967:54). Sobre el triforio del 
crucero el espacio se cierra con muro 
ahuecado por ventanas y arcos de descarga 
conducen el peso a lineas verticales sobre 
las columnas. La cupula se aligera de peso 
tanto por la corona de 40 ventanas en su 

base como por las tejas porosas de color 
blanco procedentes de la Isla de Rodas con 
que esta construida. Los pilares son 
construidos por sillares de piedra dura y 
sentados sobre laminas de plomo, mientras 
que las columnas de las arquerias del 
transepto y el triforio son monoliticas de 
marmol. Las paredes y los pisos son 
recubiertos por placas de marmol y las 
bovedas y ciapulas por teselas de mosaico. 

Al decir de Choisy, “nunca la estabilidad, la 

audacia, el esplendor cromatico y la pureza 
de las lineas lograron tan feliz armonia”.



Béveda vaida y cornisa lombarda 

  

  

    
  

El templo de San Apolinar (526 d. C.) en 

Ravena -exarcado bizantno- es una basilica 

que formé parte del palacio del emperador 

Teodorico. Esta se compone de un atrio, 

un portico o nartex, la nave central, las 

naves laterales y un abside donde se ubica 

el altar. Una arcada sobre columnas separa 

a la nave central de las laterales siendo la 

central mayor tanto en lo ancho como en 

lo alto. Las columnas de la arcada son 

monoliticas y sus capiteles una variante del 

orden corintio; sobre éstos, un robusto 

abaco trapezoidal o px/vino sustituye el 

arquitrabe y recibe los areas rebajados que 

soportan el muro con ventanas altas. El 

abside y las naves laterales son abovedados 

mientras que la nave central es cubierta por 

estructura de madera y tejas a dos aguas 

con «elo raso attesonado con paneles de 

madera. Los muros sobre las arcadas y el 

Abside son recubiertos por mosaicos 

formando bandas horizontales en que 

procesionan santos y martires al altar 

donde espera la Virgen con el Nifo en el 

regazo. La iglesia de la Santa Cruz en 

Ravena (425 a.C.) presenta la primera planta 

cruciforme. La basilica de una nave es 

precedida por un nartex o  vestibulo 

transversal rematado en su 

derecho por el mausoleo de la emperatriz 

Gala Placidia (440 d. C.), de planta central 

© cruz griega, dedicado a San Lorenzo. El 

extremo 
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mausoleo de Gala Placidia se conforma con 

dos naves perpendiculares de 17 m por 14 

m techadas interiormente por bovedas 

cilindricas y protegidas exteriormente por 

cubiertas a dos aguas de madera y tejas de 
barro; en la interseccién de las naves se 

levanta una torre cuadrada de 14 metros 

por lado, techada interiormente por una 

béveda vaida y exteriormente por cubierta 
piramidal de madera y tejas a cuatro aguas. 
Sus muros de ladrillo a soga estan sentados 
en capas de mortero y el sobrio exterior se 

realza con arcos ciegos y a la altura de los 
tirantes una comisa lombarda \o citcunda 

dibujando timpanos triangulares bajo las 
cubiertas a dos aguas, mientras que 
interiormente como joyel, los  arcos, 

bovedas, timpanos circulares y cupulas son 

totalmente recubiertos por mosaicos con 

teselas de vidrio multicolor. 

Capitel bizantino 

  

La arquitectura bizantina resuelve los 

empalmes geométricos entre varios tipos 

de bévedas y la articulacién fisica de las 

estructuras cupulares con los pies derechos 

poligonales. Se perfecciona el apargjo en 

afforja. El capitel bizantino es aquel que sin 

renunciar a las formas derivadas de los 

ordenes es formalmente mas adecuado para 

soportar mayores cargas, parte de una 

semiesfera cortada por cuatro planos



verticales y su cara superior es cuadrada; en 
su adorno predomina el tema vegetal 
organizado en trama geométrica. Las 
formas dominantes son perimetros 
cuadrados o rectangulares cubiertos con 
cupulas y bévedas articuladas en oriente, y 
estructuras de madera a dos aguas en 
occidente. Las torres-campanario 
comienzan por ser aisladas del cuerpo 
basilical y de forma circular para luego 
integratse con las formas dominantes del 
conjunto por lo general rectas. En el arco 
se acentuan tanto el intradds con paneles 
como la arquivolta con modulaciones. Las 
ventanas se presentan comunmente con 
dos o tres vanos de arco separados por 
columnillas coronadas con Abaco. Los 
acabados exterlores se reducen al aparejo 
de ladrillos y sillares, en cambio los 
interiores son revestidos con losas y 
marqueterias de marmol, mosaicos de 
teselas, enlucidos de yeso y pinmra al 
fresco. El trazado y configuracién de los 
edificios parte del ladrillo como unidad 
modular, de ejes de simetria y de figuras 
geométricas simples como el circulo, el 
hexagono, el octagono y el cuadrado. 

Arcos lobulado_y de berradura, arabescos, arrabas 
J guardamalletas 
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E] palacio-ciudadela de la Alhambra o 
fortaleza roja (889-1060 y 1333-1391) en 
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Granada, esta construido sobre la colina 
que domina el monte de la Assabica en un 
poligono irregular de 740 m en el eje 
oriente-poniente y 220 m en el eje norte- 
sur. Con el trasfondo de la cultura persa 
sasanida, el conjunto mudéjar se organiza 
en grupos de pabellones en toro a patios 
flanqueados por arcadas. El conjunto esta 
integrado por tres secciones, a saber: el 
Mexuar o parte publica con el acceso al 
poniente, un primer patio con habitaciones 
para salas de recepcion, de justicia y una 
mezquita y un segundo patio -todo lo 
anterior desaparecido- que servia como 
atrio de acceso a la segunda seccién, o 
Daiwan o seccién de las recepciones, con el 
patio de los Mirtos o de la Alberca en su 
centro, destacandose de sus habitaciones el 
Salon del Trono hoy llamado Salén de 
Embajadores y por ultimo la seccién del 
Harén 0 zona de las habitaciones ptivadas 
del principe con el Patio de los Leones 
como su centro focal. Sobre el eje oriente- 
poniente se desarrollan las Ilamadas 
habitaciones de verano y sobre el de norte- 
sur las de invierno, gtan parte 
desaparecidas por la construccién del 
palacio de Carlos V. Subsisten 5 patios y il 
fuentes, de éstos, el patio de la Alberca con 
eje norte-sur, se remata en su lado norte 
por la torre de Comares que aloja el Salén 
de Embajadores y el Patio de los Leones 
con ¢je orlente-poniente se encuadra con 
un porticado perimetral y 4 estancias: La 
sala de las Dos Hermanas al norte, la sala 
de Los Abencerrajes al sur, la sala del Rey 
al oriente y la sala de las Mugarnas - 
estalacttas de yeso- al poniente; el patio 
con los 12 leones al centro se divide en 
cuatro partes por las affagras -canales- que 
conducen el agua de las fuentes de cada 
una de las salas a la fuente central 
simbolizando los rios del Paraiso. El 
exterior, dominado por la muralla, las 
torres de al/menas dentadas, los ladrillos rojos 
y el enjarre que cubre el aparejo de piedras 
de canto rodado, contrasta con la 
magnificencia de los recubrimientos



interiores y la riqueza cromatica que es el 
comin denominador de todos los 
pabellones de entre los que se destaca la 
sala de las Dos Hermanas y el mirador de 
Daraja, que corresponden a la zona del 
Harén; un zécalo alto recorre todo el muro 

y sitve de base a los relieves de yeso que 
cubren el resto de la superficie incluyendo 
el techo abovedado. El zécalo de 
marqueteria con teselas de azulejo multi- 
cromatico abstrae temas florales mientras 
que el estucado en fiigrana instala textos 
poéticos en imbricada composicion de 
arabescos que culminan apotedsicamente con 
estalactitas doradas. 

Los pavimentos continian la marqueteria 
tanto con laminas de marmol como con 
baldosas de ceramica esmaltada y azulejos. 
Las esbeltas columnas de las arquerias son 
de marmo! blanco pulido y abrillantado, de 

fuste uniforme y se inician con un plinto, 
una escocia con anillos como basa y se 
coronan con collarinos, capitel cubico y 
abaco sobre el que se apoyan arcos, 
timpanos y bévedas etéreas que penden de 
estructuras de madera cubiertas por tejas de 

barro. Los arcos de puertas y ventanas se 

enmarcan con affix o arraba destacando de 

sobremanera el intradds. Espejos de agua, 

jardines cultivados y mullidas a/ombras, 
tapetes y cojines hacian confortable la 

estancia. 

El material de construccién es por 

excelencia el ladrillo que resuelve tanto las 
necesidades de estabilidad como de 
cerramiento. La piedra de talla es utilizada 
estructuralmente en columnas, dovelas y 

cadenas y la de canto rodado en relleno de 
muros sentada con mortero y ademada con 
ladrillos. Los arcos mas utilizados son el 
ojival o apuntado y el de herradura y en 
menor escala el arco lobulado, el conopial, e} 

entrelazado y el sobrepuesto o escalonado. El 
timpano calado o en celosia se presenta 
franco o bloqueado por piezas decorativas. 
Los morteros de cal y arena se usan en 
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exteriores y el estucado en interiores. Las 
habitaciones se organizan en torno al patio 

y sus puertas y ventanas también, en planta 
baja las puertas resuelven las necesidades 
de luz y_ ventilacién, las ventanas 

comunmente de doble vano separado por 

columnilla o geminadas -ajimer- se usan 
sobre el primer nivel y se cierran con 

balcones enrejados o con celosias; la puerta 

de acceso es la unica abertura al exterior de 

la residencia. El aire en el interior de las 

habitaciones se moviliza por las aberturas 
enrejadas que en la parte alta del muro y 
justo bajo los cielos rasos se ubican para tal 
efecto. 

La carpinteria resuelve por traceria puertas, 
ventanas celosias y cwbtertas artesonadas o 

Carpinteria de fo Blanco, por su hechura con 

maderas escuadradas. La  decoracién 

arquitectonica es una transposicioén de la 
usada en la tienda y el arte textil, 

acumulada durante el largo periodo del 

nomadismo, de la que se deriva la 

guardamalleta, el kenzo, ef calado, el pendén, 

qjaracas, blondas, lencerias, lambrequines, etc. 

Los arabescos o repeticién ritmica de un 
mismo motivo son trazados con poligonos 

regulares como el triangulo, el pentagono o 

el hexagono, que generan formas 

complejas. Los arabescos ejecutados en 
marqueteria recurren a diversas técnicas 
como la ceramica esmaltada sentada sobre 

masilla, con marmoles y maderas de colores 
contrastados o por moldeo de estucos y 
tallados de piedra y maderas. Los colores 

aplicados a la yeseria o en esmaltes 

ceramicos son preferentemente azul, rojo, 

café, verde, amarillo y oro y en los 
elementos arquitect6nicos como muros, 

arcos y pavimentos; el bicromatismo procede 
de la combinacién de materiales diferentes 

como ladrillo y piedra, terracota y azulejo, 
madera y barro, con preferencia por el 

contraste claro-oscuro. El sistema de trazo 

y proporcion procede de la geometria y el 
equilibrio en la composicién es por stmetria 
aproximada.



Arco apuntado, béveda de cruceria y gabletes 
—
 

El estilo gotico’es una evolucién técnica de 

las formas romanicas fundamentada en el 

arco apuntado y la boéveda nervada de 
cruceria, difundidos por los monjes 
clunicenses y cistercienses en Francia desde 
las postrimerias del siglo XI. La mecanica 
estatica del romanico se torna dindmica en 
el gotico. La tipologia por excelencia sera la 
catedral o sede de la catedra del obispo. Las 
formas iniciales importantes del gotico 
surgen en el morte de Francia, 
principalmente en Normandia hacia el afio 
1,100, segin Ursula Hatge, como recuerdo 
de sus construcciones en madera con 
tendencia a la articulaci6n de sus 
edificaciones (Hatge, U. 1975:291-2). 

La catedral de Nuestra Sefiora de Chartres 
(1194-1260) orienta su fachada occidental 
frente a la plaza del mercado y a su 
alrededor los edificios eclesidsticos como el 
palacio del obispo, el claustro, la escuela 
catedralicia, la casa de caridad y el hospicio. 
La catedral se desarrolla en una planta de 
47m de frente por 137 m de fondo y se 
compone de tres porticos, uno frontal y 
dos laterales, dos torres campanario en el 
imafronte, un nartex, tres naves paralelas, 
una central y dos laterales, galeria del 
triforio, el crucero o transepto, también de 
tres naves, el presbiterio sede del altar, ¢/ 
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coro, la girola o deambulatorio, el abside y sas 

absidiolas o capillas absidiales radiadas. Su 

fachada principal se organiza en tres partes 
tanto en lo vertical como en lo horizontal: 

verticalmente dos torres-campanario 

flanquean el portico y horizontalmente las 
torres campanario, de 105 m y 113 m de 

alrura, se dividen en un primer cuerpo 

rectangular subdividido en tres niveles, un 
segundo cuerpo piramidal de ocho lados o 
chapitel, y un cuerpo de transicién entre 
torre y chapitel, compuesto por ocho 
balcones coronados por doseletes y agujas, las 
aristas del chapitel norte son tealzadas por 
frondas y ganchillos, el portico de 48 m de 

alrura se divide en tres franjas: en la 
Primera se encuentran el triple portal de 
arquivolias que da acceso a las naves, en la 
de en medio tres ventanas con maineles yen 
la superior una enorme ventana en rosetén 
coronada por el /riso de reyes. La nave central 
de 18 m de ancho y las laterales de 9 m se 
articulan en la arqueria de siete tramos 
sefialados por  pilares _fasciculados, 
alternandose los pilares octagonales con 
columnas cilindricas adosadas y columnas 
cilindricas con pilares _octagonales 
adosados. Sobre las naves laterales se 
encuentra la galeria del triforio cuyo vano 
por tramo se subdivide en cuatro arcos 
apoyados en tres columnillas con capitel 
vegetado. Sobre la galeria del triforio y 
hasta los arcos formeros el hueco se cubre 
por /racerta con dos ventanas apuntadas yun 
roseton con laminas de wdria emplomado. La 
nave central se cubre a 36.5 m de altura por 
bévedas de cruceria cuatripartita sobre arcos 
torales y formeros apwntados y arcos 
diagonales de medio punto; sobre la 
boveda de aparejo, una estructura de 
madera de pendiente pronunciada y 
laminas de plomo asi como los canales y 
géargolas protegen del agua a toda la fabrica. 
E] crucero o transepto se inicia en portales 
triples en ambos lados con arquivoltas 
esculturales, de gran profundidad y 
coronadas con  gabletes. Después del 
transepto se encuentran el presbitetio y el



coro rodeados de la girola o deambulatorio 
que conduce con facilidad al abside y a las 
absidiolas o capillas radiales para venerar en 

la central a Nuestra Sefiora y en las laterales 
las reliquias santas; en el abside sobre el 

triforio cinco ventanas apuntadas iluminan 

el altar mayor. Los arcos y bovedas 
interiores son apuntalados en el exterior 

por arcos botareles que transmiten su carga a 

los arbotantes coronados por pindculos y 

apoyados en los contrafuertes. 

Arco flamigero, clave pinjante y vitral 

  

  

La piedra tallada con escoda y afirmada con 
ligaduras metalicas y plomo, en hiladas por 
lechos horizontales, es el material 

dominante. La boveda gética es una 
béveda por aristas, de silleria, cuyos paneles 

son soportados por nervaduras o arcos 
diagonales de medio punto, arcos torales y 

formeros apuntados, ferceletes y braguetones, 

cerradas por florones o claves pinjantes. La 
cubierta de madera tiene el perfil 
aproximado a un triangulo equilatero 

coronado por una cresteria de hierro forjado; 
con tal pendiente se emplean para 

impermeabilizar pizarras clavadas, tejas 
chatas con ganchos o Miminas de plomo que 
tributan el agua de lluvia sobre un canal en 

el alero del techado que la pasa a canalones 

sobre el eje del contrafuerte hasta las 

gargolas que le dan salida. Los 

52 

contrafuertes se disponen en talud 
trasladando el material superior no 

utilizado a la base conformando un macizo 

de estribos con entrantes escalonados en 

rampa y terminados por goferones que 
impiden al agua deslizarse por los 
paramentos. 

Ademias de los arcos antes dichos se usa el 

conopial, el lanceteado, el apuntado, e) gpival 

rebajado, el flamigero y el tudor. En las 

columnas, el fuste es cilindrico -sin éntasis- 

y se desplanta sobre una zapata o plinto y 
una basa que, al igual que los capiteles, su 

tamafio depende del material disponible 

pudiendo variar de una a otra columna. El 

vano de las ventanas se subdivide por lo 

general en un montante central, dos arcos en 

ojiva y un roseton; la posible torsion de la 

traceria se evita con travesafios de hierro y 
el aparejo a contralecho. 

La reduccién de la masa lleva al conjunto al 
predominio de la estructura y el muro 
calado. El tamafio del capitel deja de estar 
determinado por el méddulo columnar 
dependiendo mas del material disponible, 

llegando a reducitse formalmente a simples 
anillados. Las galerias y pasos de ronda se 
bordean por balaustradas con placas 
horadadas. Los portales se configuran por 
pedestal, derrames, parteluz, timpano y 
arquivoltas. Los elementos decorativos 
acompafian los lugares importantes de la 
construccion porticos, torres, 

pinaculos, etc., y las partes con mas trabajo 
como arcos, capiteles y c/aves de béveda, entre 

otras. En cada piedra se desarrolla un 
adorno completo y si un sillar es desigual 
en un sistema continuo también lo es el 
adorno. El repertorio vegetal se amplia a 
hojas de trébol, vid, roble, encino, entre otros. La 

escultura decorativa incorpora el santoral 
en las portadas y pilares interiores, a Cristo 

y los evangelistas en el timpano, a la 
jerarquia celestial en las bévedas de los 
porticos, a temas de trova, bestiarios y 

zodiacales en pies derechos y derrames, 

como



alegorias simbdlicas de vicios y virtudes en 
los basamentos, la vida de santos en 
retablos de los altares, la vida de Cristo en 

el coro, monstruos infernales en las 

gargolas y en los capiteles una amplia 
variedad de plantas, animales, serdldica, 

leyendas y simbolos. El color se aplica en 
zonas protegidas de la humedad como los 
timpanos y cuando se usa en superficies 
expuestas como las tejas se usa el esmalte, 

los vfrales inundan de luz y color el interior. 
La proporcionalidad de los edificios géticos 
se fundamenta en relaciones numéricas 
simples, en cotas enteras como el pie y la 
pulgada y los trazados geométricos con 
base en triangulos y cuadrados. 

Con la palabra “renacimiento” se acepta el 
inicio de la tendencia estilistica que 
pattiendo del arte gteco-romano amplia 
modalidades de expresi6n y experimenta 
nuevas posibilidades en el  lenguaje 
arquitectdnico. 

E] inicio de esta propuesta parte de la Italia 
del siglo XV y se prolonga hasta el siglo 
XIX. En su devenir experimentara cambios 

y transformaciones que posteriormente 

seran llamados renacimiento, manierismo, 

barroco, rococé y neoclasico. 

Almohadillado, medallones y balaustres 
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El Palacio Farnese (1534-1548), en Roma, 

es un cuadrangulo de 60 m de frente por 80 

m de fondo, con habitaciones perimetrales 
que tributan a una galeria o /ogeta continua 

en tornmo a un patio central de forma 

cuadrada con 30 m por lado. 

Su fachada de acceso, frente a la plaza, 

muestra los tres pisos separados por 

bandas de cornisas; las ventanas, resaltadas 

del plano del muro, se asientan sobre un 

guardapolvo recto y estan enmarcadas en 
ediculo, es decir, verticalmente _ por 

columnillas sobre pedestales y 
superiormente por  entablamento ¥ 

frontones triangulares o curvos; las 
esquinas enmarcan el edificio con cadena de 

4ngulo y su remate horizontal es un friso 
con motivos de flor de is y un gran 
cornisamento. Los muros son de ladrillo 
sentado sobre mortero y aplacados de 
piedra en aparejo horizontal con _hiladas 
que decrecen conforme ascienden. El 

acceso central en el eje de simetria es un 
porticado interior con portada en arco de 
medio punto enmarcado por un muro 
rectangular con aparejo al/mobadillado. 

La fachada al interior del patio se articula 
con columnas adosadas en el primer y 
segundo piso y pilastras en el tercero, 
respetando la superposicién de los érdenes: 
el dérico-toscano primero, luego el jnico y 
por ultimo el corintio, por los 
entablamentos, destacandose el  friso 
intermedio por su decoracion de mascarones 
y guirnaldas que penden de medallones con 
flor de lis; por las ventanas en ediculo en el 
segundo y tercer nivel y por las 
balaustradas con balawstres en el nivel 
intermedio. La  arcada_ entre _los 
intercolumnios se apoya en pilastras del 
mismo orden, de un tercio menor a las que 
sustentan los entablamentos, intercalando 
un ritmo alterno y las enjutas se realzan con 
un medallén. Los hogares de las chimeneas 
son de dinteles soportados por ménsulas y 
sus tiros no sobresalen del pretil.



Orden colosal, Jrontones quebrados J claves 
rebasadas 

    

  

El equilibrio y la armonia de Ja arquitectura 
renacentista son trastocados por impulsos 

extravagantes pero a la vez en busca de 
nuevas opciones de los manieristas. La 
iglesia de Jesus (1568-1584) en Roma es un 
rectangulo de 35 m de ancho por 72 m de 

largo. Se compone de una nave central de 
18 m. de claro, capillas hornacinas en 
ambos lados que se abren hacia la nave, un 

crucero con altares secundarios y el altar 
principal en el 4bside como remate del eje. 

La nave y los cruceros se cubren 
interlormente por bdveda de cafién y 

exteriormente por armadura de madera y 

laminas; una cupula sobre fambor con 

ventanas cubre el crucero. El acceso a las 

capillas desde la nave es por vanos de arcos 
de medio punto separados uno de otro por 
pilastras pareadas de orden cotrintio que 

sustentan un entablamento y un atico 

ininterrumpido sobre el que se apoya la 

béveda con lunetos. El imafronte o fachada 

principal asemeja una doble planta 

rematada por un frontén. La diferencia 

entre la planta baja que se extiende con las 

capillas hornacinas y la planta alta que sdlo 
ampara la doble altura de la nave se 
resuelve con una sigma a volutas sobre el 
atico que cubre la techumbre de las capillas 
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y suaviza el escalonamiento de la diferencia. 
La fachada se articula verticalmente con 
pedestales, pilastras pareadas y columnas 
del orden corintio, entrecalles, puertas ¥ 
nichos enmarcados en ediculo y el eje 
central con la puerta principal, una cartela 
ovalada supraportal con monograma, un 
doble frontén -ttiangular dentro de circular- 
en el Atico, ventana alta en el segundo 
cuerpo, escusén en el timpano del fronton, 
acrotera en cruz y horizontalmente, con 
guardapolvo, — cornisas, entablamentos, 
guirnaldas en frisos, atico y cornisamento. 

Los muros se construyen de ladrillos ¥ 
pueden quedar aparentes, enjarrados con 
morteto o enchapados de piedra y aparyjo en 
resalto, en. cualquiera de los casos los pies 
derechos y montantes son de otro material 
como porfido o marmol, muchos 
elementos del muro dejan de tener 
funciones de carga o apoyo iniciandose 
como elementos decorativos. En el caso de 
los muros de ladrillo recubiertos por otros 
materiales que modifican la apariencia 
estructural se inicia el concepto de 
“decoracion”, tal cual aun hoy se entiende 
y es al decir de Benévolo, como variante 
independiente del organismo portante, y a 
partir de esto el arquitecto se encargara de 
lo decorativo —arquitecténico como 
columnas, cornisas, balaustradas, 
barandales, etcétera, y otros especialistas de 
lo demas, como esculturas, murales, 
vitrales, terracotas, etc. (Benévolo, L. 
1967:88-89). El uso de antepechos o muretes 
sobre comisas de entablamento se vuelve 
recurrente. Las cupulas son esféricas sobre 
pechinas o de perfil peraliado en ojiva 
construida por dos paredes ligadas por 
espolones y su mamposteria es en Jechos o 
juntas conicas y espirales de ladrillo de 
canto. Los empujes de las bdvedas se 
empiezan a eliminar mediante sensores 
metalicos tanto ocultos como a la vista. Las 
estructutas sobre bévedas de madera son 
de pendiente suave. Las arcadas, con arcos 
de medio punto, se presentan sobre



columnas y sobre impostas. Aunque se 
usan todos los érdenes se tiene preferencia 

por el corinto y la proporcién de su capitel 
se adecua a cada caso. Las ventanas son 
preferentemente rectangulares y las de 
planta baja son de vano reducido, altas y 
protegidas por enrejados de hierro, también 

se usan las circulares o de “ojo de buey”. El 
coronamiento de los edificios religiosos es 

el frontén y en los civiles el entablamento 
del orden dominante. Los manieristas 
prefieren la piedra bruta en el aparejo y 
biselando o rehundiendo las aristas dan 
origen al alwohadillado sencillo, biselado o 

diamantado y los bloques se reducen de 
mayor a menor conforme ascienden. El 
muro es subdividido en tramos de anchos 
desiguales y 4as columnas sobre altos 
pedestales cubren dos plantas generandose 
el orden colosal y modificando la unidad por 
plantas. Los frisos experimentan la 
discontinuidad, se adornan en alto relieve 

con guirnaldas de flores y frutos, con 
amorcillos, leones, centauros y hermes. 

La fantasia apoya frontones quebrados, claves 
rebasadas y columnas pareadas. Con el 
mosaico veneciano se pavimentan pisos, las 
escaleras de rampas y descansos rectos se 
instalan en amplias cajas, ventanas se 
encuadran en arcos ciegos y ciels rasos 
curvos se construyen con base a cerchas de 
madera y revoque. Los exteriores se 
cromatizan con el color natural de los 
ladrillos, piedra o morteros, mientras que 
para los interiores se prefiere el estuco de 

_yeso moldeado y coloreado a la cera, al temple, 
al dleo o al fresco. En galerias, salas, 
camaras y cajas de escalera se decora con 
pinturas en paneles, tapices enmarcados 
por molduras o pilastras y cielos rasos con 
artesonados de carpinteria. 

La relacién construccién-proyecto se divide 
en dos entidades auténomas modelandose 
la edificacién sobre el proyecto a priori. La 
proporcionalidad es con base a relaciones 
simples, modulares y atitméticas. 

55 

Gipula oval y pared ondulada 

ae 

  

El barroco dinamiza las formas llenandolas 
de contrastes pequefio-grande, céncavo- 
convexo, iluminado-oscuro, etcétera, e 
integra bajo la regencia de la arquitectura a 
la decoracién, la escultura, la pintura y la 
jardineria. La iglesia de San Carlos de las 
Cuatro Fuentes (1638-1667) en Roma, esta 
inscrita en un rectangulo irregular de 20 m 
de ancho por 25 de largo, en esquina de 
manzana como parte de las instalaciones de 
los Trinitarios Descalzos. La planta (1638- 
1641) es una nave central en forma de 
rombo alargado del que se abren capillas de 
poca profundidad y cubierta por una ofpula 
ova/ con linternilla. En el eje longitudinal de 
la planta se encuentran en un extremo el 
acceso al templo y en el otro el altar 
principal, mientras que en el eje transversal, 
equivalente al del crucero, se encuentran 
los altares secundarios, todos en forma 
ovoide los cuales quedan unidos por muros 
convexos que albergan _hornacinas 
flanqueadas por columnas formando un 
perimetro  ondulado — céncavo-convexo 
continuo, dando la impresion de una pared 
ondulada que ha sido esculpida mds que 
construida. El imafronte (1665-1667) 
seccionado en dos plantas presenta las 
mismas caracteristicas de movimiento 
ondulatorio: en la planta baja el



movimiento es céncavo-convexo-céncavo, 

mientras que en la planta alta es concavo 
en las tres calles, interrumpido en la central 
por la presencia de una hornacina templete 
que le da _ parcialmente el mismo 
movimiento que el inferior. Las calles de 
los cuerpos inferior y superior estan 
delimitadas por columnas de fuste liso del 
orden corintio y sentadas sobre zocalo; 
cada cuerpo se divide horizontalmente en 

dos partes de diferente tamano por 

arquitrabe apoyada sobre pequefias 
columnas del mismo orden que las 

principales, en cada segmento se alojan 

nichos para esculturas y paneles para 
medallones y escusones en alto relieve. E} 
entablamento del cuerpo bajo es ondulado 
continuo, mierftras que el del cuerpo alto es 
por ondulaciones cdncavas de  arista 

siguiendo el movimiento de las calles 

respectivas. El portico o acceso al templo 

es la base de una hornacina con la imagen 

escultérica de San Carlos Borromeo 

flanqueado por dos angeles cuyas alas 

arqueadas se juntan sobre su cabeza 
propiciando la continuidad sobre el 

entablamento a la parte superior que se 
inicia con una balaustrada circular, detras 

de la cual se eleva la hornacina templete de 
cubierta conopial; sobre ésta un medallin 

oval concavo sustentado por angeles y 

coronado por un frontén moldurado 

céncavo. Un ochavo da continuidad al 

imafronte con la fachada lateral. Este 

comienza con una fuente de agua que surte 

una figura masculina yacente bajo un arbol 
enmarcado por arco de medio punto sobre 
pilares, y concluye en la pequefia torre- 
campanario de un cuerpo con columnas 

déricas de fuste liso coronada por Atico y 

chapitel octagonal de caras ligeramente 

cOncavas y que apenas rebasa la altura del 
imafronte. La cupula eliptica es decorada 

interiormente por figuras geomeétricas en 

relieve e iluminadas por una linterna que 
culmina exteriormente con una cornisa en 

curvas céncavas-convexas y un casquele 

espiral en repecho. 
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Portada retablo, estipites y pretiles mixtilineos 
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El Sagrario Metropolitano (1749-1768) 
adjunto a la Catedral de México y alineado 
a su fachada principal se inscribe en un 

cuadrado dividido en tercios, 

configurandose en su interior una cruz 
griega escalonada para el templo y en la 
contraparte en las esquinas, salones para 
dos sacristias, dos capillas, el bautisterio y la 

oficina. En los tercios centrales se alojan el 
acceso principal en el lado oriente y en el 
extremo opuesto, el presbiterio en el lado 

poniente, el acceso secundario desde el 

atrio en el lado sur, y en el lado opuesto, al 

norte, el acceso desde el interior de la 

Catedral a wavés de la segunda capilla 

lateral derecha o de San Isidro. Sus techos 

van ganando altura desde los mas bajos, en 

los salones esquineros y los intermedios de 

las bévedas de cafidn de las naves, a la 

cupula de gajos con linternilla sobre 
tambor octogonal con ventanas en el 
crucero. Por lo anterior, las fachadas de 

pretiles mixtilineos ascienden también de las 

esquinas al centro en aproximacién 

triangular, fraccionadas por los 

contrafuertes. Las dos portadas-retablo, la 

principal al oriente y la secundaria al sur, se 

componen de dos cuerpos y un remate: en 

el primer cuerpo se ubica al centro la 
puerta de arco de medio punto cuyas 
jambas ascienden sobre el vano cerrando



en perfil mixtilineo un nicho para la Virgen, 

en ambos lados dos pilares estipites sobre 

pedestales soportan una cornisa resaltada 
desde la cual se repiten en el segundo 

cuerpo los cuatro estipites del primer 

cuerpo y dos mas al centro y entre éstos, 
cinco entrecalles con nichos; el remate se 

compone de pinaculos sobre los 

contrafuertes en los extremos de la 

portada, cuatro esculmuras de 4ngeles 

guardianes sobre los estipites de los 
extremos y un tablero de perfil mixtilineo 
que entroniza la Eucaristia y culmina el eje 
central que se inicia con el vano de la 
puerta. En las tres caras visibles de los dados 
al centro de los cuatro estipites del primer 
cuerpo se representan a los doce apéstoles 
en la portada principal y a los doce profetas 
en la portada secundaria. Las portadas, 
contrafuertes, enmarcados de ventanas y 
remates de cantera chiluca contrastan con 
los rojizos muros de tezontle. Todos los 
elementos estructurales son de cantera 
tallada, el sistema de muros de tezontle 
sentado en mortero de cal y arena, mismo 
que se usa para los recubrimientos 
interiores y sobre el cual se aplica el 
estucado de yeso y las molduras. La madera 
de los retablos interiores se estofa con 
laminilla de oro. Los pisos se pavimentan 
con aplacados de marmol. 

Arcos de doble curvatura y rocallas 

  57 

El barroco tardio o Rococéd, segun 
Benévolo, “es esencialmente un estilo de 
decoracion para ambientes interiores”. La 
iglesia para peregrinos dedicada a los 
Catorce Santos o “Vierzehnheiligen” 
(1743-1772) en Baviera, es de tipo basilical 
de una nave central y capillas hornacinas 
comunicadas entre si y a la nave principal, 
la que se forma por tres 6valos tangenciales 
en el eje longitudinal y dos circulos en el 
crucero o eje transversal con 30 m de 
frente por 60 m de fondo. Su exterior es de 
basilica cruciforme cubierta por armadura a 
dos aguas de fuerte pendiente con dos 
torres-campanario gemelas, toda construida 
en piedra caliza; su imafronte ondulado es 
de dos cuerpos, separados por cornisa 
volada, y un remate de frontin mixtilines 
coronado de esculturas, mientras que las 
torres son de tres cuerpos, los dos 
primeros subordinados al conjunto de la 
fachada y sobre el tercer cuerpo un chapitel 
bulboso que termina en linternilla. Las 
puastras de juntas horizontales ranuradas 
en el primer cuerpo y a hueso en el 
segundo, articulan los dos cuerpos en cinco 
calles en donde los nichos han sido 
sustituidos por ventanales  cristalinos 
excepto los Ultimos dos que flanquean la 
calle central y en donde hay santos 
guardianes. En el interior la planta esta 
organizada con base a circulos y dvalos 
intersectados: la nave se integra por dos 
ovalos, el abside por otro y las naves del 
crucero por dos circulos, todos unidos 
tangencialmente y comunicados a las 
capillas hornacinas. Sobre pilares  y 
columnas adosadas de fuste liso se 
proyectan arcos rebajados y elipticos en 
varias direcciones fundiendo los muros con 
las cubiertas de bdvedas  esféricas y 
elipsoidales compenetradas por los arcos de 
doble curvatura. Sobre la superficie de muros 
y antepechos, enmarcando ventanales o 
enfatizando el intraddés de arcos y bévedas, 
las recallas subdividen los planos en 
multiples, asimétricas e irrepetidas formas, 
hospedando alegorias__pictdricas_ oo



escultoricas y relieves vegetados que vibran 
ante el torrente de luz procedente de los 
ventanales. 

Flores de granada y cordones franciscanos 

  

El Palacio de Nuestra Sefiora de 

Guadalupe (1787-88) hoy Museo Regional 
“El Obispado” en Monterrey, fue 
construido como casa de verano para los 
obispos de la didécesis. Su nombre obedece 
a que la casa tene como parte destacada 
una capilla cupular a dicha advocacién. La 
obra se inscribe en un cuadrado de 32 m 
por lado y su composicién en planta sigue 
el orden geométrico: el cuadrado mavor se 
subdivide en una reticula de 3 cuadros por 
lado y uno central que opera como patio y 
en los circundantes se alojan el claustro o 

corredor y las habitaciones perimetrales, 
entre las cuales se cuenta la capilla-oratorio 
que ocupa un modulo, el cual se desfasa 
hacia afuera y hacia arriba para distinguirla. 
El edificio de dos plantas es un austero 
rectangulo horizontal con vanos pequefios 
en ventanas y rematado por flores de granada 
geometrizadas en el pretil. La capilla tiene 
acceso exterior por una amplia escalera que 
salva el piso inferior de servicios y se ubica 
en el eje central en el que se encuentra en el 
lado opuesto el acceso a la casa por el 
zaguan y entre los dos, el patio con el broca/ 
del aljibe al centro y rodeado de columnas 
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toscanas y arcos elipticos. La capilla inscrita 
en un cuadrado de 11.00 m por lado, esta 
cubierta por una cipula poligonal nervada 
con linternilla, la cual descansa sobre un 
tambor octogonal con ventanas y éste en 
arcos poligonales sobre pilates esquineros. La 
fachada principal de un cuerpo y un remate 
se cierra verticalmente por dos pilastras 
esquineras con aristas redondeadas, cuyo 
fuste se adorna con acanaladuras ¥ 
arabescos con base en circulos y el capitel 
con vegetacién y pegasos. La puerta de 
acceso a la capilla es de arco conopial en cuya 
clave se enfatiza el monograma matiano que 
invade un arrabd vegetado; en ambos lados 
de la puerta, pilares estipites pareados, con 
hornacina de concha en la entrecalle, 
soportan el entablamento con un destacado 
cordén franciscano en el friso que divide 
horizontalmente la fachada y, a la vez, 
senala el limite de la altura de la casa; sobre 
éste, una banda o cenefa con dos angeles 
miusicos entre hojas, flores y frutos sirve de 
base a la hornacina central con la imagen 
guadalupana flanqueada por dos 
medallones con imagenes de religiosos de 
la orden y dos Angeles custodios en los 
remates de las pilastras internas. Las 
pilastras externas se coronan con flores de 
granada y desde ellas se inicia el remate con 
roleos a voluta en curvas céncavas con alas 
que culminan en un friso rectilineo que 
corona la hornacina central. Dos pequefios 
campanarios de un cuerpo que no rebasan 
al tambor y cubiertos por una cupula 
esférica, refuerzan la simetria de la 
composicién. El tambor, la cupula, la 

linterna y la veleia complementan el 
movimiento ascendente de la fachada. 

E] material de construccién dominante es 
el sillar -piedra calcdrea regional de orgen 

sedimentario- en los muros; madera para 

las cubiertas planas, puertas y ventanas; 

baldosas de barro para pisos; motrtero de 

arena de rio y cal para sentar la silleria y los 
recubrimientos de muros y cal, y pigmentos 
para el color de los aplanados.



Cariatides, atlantes y grutescos 
  

  

  

‘ 
Los esquemas formales del barroco son 
una variante del manierismo y tienden a 
dinamizar no solo la caja de muros y 
cubiertas exteriores sino también los 
interiores. Las bovedas se estructuran por 
espolones  y _ presentan el trasdés 
escalonado mientras que las cubiertas de 
armadura se prefieren como mansardas o 
techos quebrados con véttice achatado, 
bordes de pendiente rapida y /ucernarios. Los 
muros se construyen con piedra caliza, con 
piedra burda, con ladrillos 0 combinados ¥ 
se recubren por lo general con morteros de 
cemento y colorante. La piedra se talla ya 
estando montada, su aparejo es ishdomo 
con juntas a tope. El muro se articula con 
pilastras por piso o con el orden colosal, y 
aunque predomina la tendencia a la 
reduccién del uso de la pilastra, ésta se usa 
en forma estpite o se sustituye por cadenas 
de juntas horizontales rehundidas y en el 
caso del muro liso, éste se subdivide en 
paneles recuadrados. Columnas y pilastras 
estipites culminan en caridtides y aflantes. 
Se le da importancia a la ventana 
englobandose las de dos pisos en un 
mismo matco, y si hay un lucernario en la 
linea, lo integra. La carpinteria de madera 
en puertas y ventanas es con base en 
bastidores, se recubren muros y pisos con 
aplacados de madera como parquet. El 
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hierro forjado como ménsula_ sostiene 
balcones y protege en barandas, pasamanos 

y enrejados. La decoracién, mas festiva, se 
llena de sarcillos, entrelazados, quimeras, 

mascaras de mujer con amplias diademas, 
instrumentos musicales, amorcillos, escenas 

pastoriles, rosetas, cetros, antorchas, flamas, 

trofeos de armas, cintas, lienzos, medallones, 

flores de lis, dambrequines, grutescos, conchas, 
caracoles y rocallas, éstas ultimas por su 
forma sigmoidea, asimétrica y versatil, se 
instalan con facilidad en todas partes y mas 
especialmente como elemento de transicién 
entre dos cuerpos uniendo en continuidad 
capitel y entablamento, marco y cuadro, 
muro y ventana, béveda y luneto, o en 
elementos determinados como paneles, 
antepechos, enjutas, cartelas, timpanos, 
pedestales y pechinas, entre otras. Los 
colores preferenciales son en el barroco, 
rojo y oro, y en el rococé rojo y blanco. La 
jardineria se compone en compromiso 
directo con los objetos arquitecténicos, asi, 
un eje central orquesta avenidas, terrazas, 
balaustradas, fuentes, grutas, templetes, 
esculturas, superficies de césped, parterres 
floridos, arbustos y Arboles, en conjunto 
armonico. Se proporciona por relaciones 
geométricas y por modulacién. La 
composicién de simetria rigida aplicada 
tanto a las partes como al conjunto se 
vuelve mas compleja, pues si bien el 
conjunto se inserta en el sistema de 
sumetria, las partes, incluida la decoracién, 
sdlo participan de una simetria aproximada, 
tendiendo mas bien al equilibrio por 
asimetria. Las teglas provenientes de la 
geometria, la historia y la naturaleza 
pierden el caracter de inmutables y se 
convierten en puntos de partida e 
inspiracién de nuevas propuestas. 

El neoclasicismo fue un regreso 
arqueoldgico a la arquitectura 
gtecorromana con preferencias hacia lo 
romano por los paises de afiliacién 
napoleénica y hacia lo griego por los no 
afiliados.



Cuadrigas y victorias 

  

  

  

La Puerta de Brandenburgo (1788-1814) en 
Berlin, reproduce a mayor escala los 
Propileos atenienses, agregandoles un atico, 

una cuadriga y flanqueandolos 
simétricamente con dos templetes. 

El conjunto mide 42 m de frente, 11 m de 
fondo y 14 m de alto. Su lenguaje es 
neohelénico del orden dérico. 

El portico se compone de seis macizos 

paralelos rematados en sus caras frontales 

por columnas y de cinco vanos de puertas, 
de las cuales la central es mas ancha con 

intercolumnio éustila o de 2.5 diametros, 

mientras que las laterales tienen un 

intercolumnio picndstilo o de 1.5 diametros; 

sobre éstos, un entablamento propio del 

orden con triglifos y metopas en el friso, un 

atico cruciforme, escalonado en_ los 

extremos y recto en el centro con un panel 

alegérico y, como remate, una cwadriga 

conducida por una victoria. 

Los templetes laterales son porticados, con 
una hornacina en el muro limitrofe con la 

Puerta, con fronton y cubierta a dos aguas 

y tanto su columnata como su techumbre 
son proporcionalmente en altura la mitad 

de la Puerta. 

60 

Balaustradas, urnas_y macetones 

  

El Colegio de Mineria (1797-1813) en la 
ciudad de México es, al decir de Justino 

Fernandez, el monumento mas 

significativo y valioso del neoclasicismo en 
América (Fernandez, J. 1958:8). Su planta 
se asienta en un cuadrado de 90 m de lado 

y ocupa el 70 % y 3 calles de la manzana en 
que se ubica y su fachada principal esta 
orientada al norte. El edificio se organiza 
con habitaciones alrededor de 5 patios; el 

patio principal se ubica en el eje central que 
se inicia con el portico principal y se 
concluye con la escalera monumental al 

fondo; otros dos tienen acceso desde la 

fachada_ principal por dos _ porticos 
secundarios ubicados simétricamente con 

respecto al principal y dos mas al fondo. El 
programa de necesidades del Colegio se 

resolvid en tres pisos: en el primero o 
entresuelo se ubican los accesos, escaleras, 

laboratorios, cocina, refectorio y servicios 

anexos; en el segundo o planta baja, 

dormitorios para alumnos y viviendas para 

el personal y en el tercero o primer nivel las 
aulas, observatorio, salon de actos, capilla y 

despacho del director. La distribucion 

interior de los salones se subdivide 

hbremente sin correspondencia con los 

vanos de ventanas de las fachadas en 

compromiso solo con su propio orden. El



edificio se compone horizontalmente de 
tres cuerpos en el exterior y dos en el 

interior por quedar en el primer cuerpo 

incluido el entresuelo y la planta baja. 

Exteriormente el primer y segundo nivel se 
culminan por cornisas continuas y el 
tercero por entablamento coronado por 
balaustrada_ rematada por macetones; 

interiormente, el primer cuerpo de 9 m de 
altura es de orden dorico y el segundo o 
piso principal es de orden jénico con 

columnas y  ppilastras pareadas con 
guirnaldas en los capiteles; la capilla en este 

nivel se resuelve en orden corintio y 
compuesto. 

La portada prihcipal se levanta realzada en 

dos cuerpos y un fronton; el primer cuerpo 

con tres puertas en arco de medio punto 

flanqueadas por seis columnas déricas, dos 

en cada extremo y dos entre las puertas, de 

orden colosal, sostiene un entablamento 

con triglifos y metopas y sobre éste un 
balc6n corrido con balaustrada; el segundo 

cuerpo se corresponde con el tercer piso, 
contiene tres  puertas en ediculo, 
flanqueadas por columnas de orden jénico 
y un entablamento de friso liso; el remate 

es un fronton de timpano vacio, detras del 
cual, se levanta el cubo del observatorio 

coronado por balaustrada con urnas. 

Los pérticos secundarios de una sola 
puerta enmarcada y flanqueada por 
columnas y entablamento del orden dérico 
se rematan con un frontén semicircular 
roto con urnas en los extremos y un atico 
sobre el que descansa un balcén con 
balaustrada del tercer piso. En el nivel 
superior, los vanos de ventanas son 
flanqueados por pilastras pareadas del 
orden jOnico con guirnaldas pendientes de 
las volutas del  capitel y sobre el 
entablamento la balaustrada se interrumpe 
por macizos pareados en correspondencia 
de columnas y pilastras y sobre éstos se 
alternan macetones y urnas. Las fachadas 
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laterales presentan 16 vanos de ventanas 

que son iguales en formato y proporcién a 

los de la fachada principal. El primer nivel 
© entresuelo se distingue por las juntas 

rehundidas del aparejo, el segundo o planta 

baja por los tableros enmarcados por finas 

molduras y el tercero o piso principal por 
las pilastras pareadas. El material 

dominante es la piedra chiluca en aparejo 
isodomo con juntas rehundida o 
almohadillada en el primer piso y a hueso 
en los restantes. 

El Palacio de Gobierno del Estado de 
Nuevo Leén (1895-1908) en Monterrey, 
ocupa una manzana de 88 m por 51 m 
rodeado por tres calles y una gran plaza al 
sur en donde se ubica su fachada principal. 
Organiza sus salones en dos pisos y 
alrededor de cinco patios porticados: uno 
mayor en el eje central, al igual que el 
vestibulo y el gran pértico de entrada, y 
cuatro menores distribuidos 
simétricamente dos a cada costado y con 
acceso interior desde las esquinas del patio 
central por pasillos y por puertas del 
exterior, El edificio enfatiza su 
horizontalidad al separar los pisos por los 
entablamentos sostenidos por pilastras del 
orden corintio y una balaustrada superior 
dividida por dados que siguen el orden de 
las pilastras y coronados por urnas. 

La fachada al sur o principal se estructura 
en tres partes: la central con el pdrtico de 
doble alrura y ocho columnas corintias 
sobre basa atica, y las laterales en cuyos 
extremos sé proyectan porticos secundarios 
con terrazas en el segundo nivel. Sobre el 
portico central un remate trapezoidal de 
lados céncavos contiene en relieve el 
simbolo patrio del aguila frontal, sobre éste 
un frontén con macetones en los extremos 
y al centro una estatua de bronce de la 
Victoria, como acroteras. 

Los patios porticados se limitan por pilares 
toscanos en la planta baja y columnas de



orden corintio en la alta, salvando el claro 

arcos elipticos. Los muros son de bloques 

de sillar recubiertos al interior con 

aplanados de cal y arena y al exterior con 
aplacados de piedra rosa en aparejo 

is6domo. Los techos son planos con base 

en vigas de madera y terrado, con qelos rasos 
de manta pintada y artesonados de limina 
pintada. Los pisos de los patios son 

pavimentados con  cemento  pulido, 
aplacados de mosatco bidraulco o de pasta en 

los salones y granito en escaleras. Molduras 

de estuco en frisos o medallones de muros, 

chambranas en puertas y temates vegetados 
supraportales suavizan los interiores. El 

equilibrio es por simetria y la composicién 
es geométrica. 

& 

Aguilas, fasces y gorros frigios 

  

  

Durante este periodo historicista en el que 

predominan lo neoclasico y lo neogético, al 

sistema constructivo de piedra y ladrillo 
pata elementos estructurales, se va 

introduciendo el hierro de fundiciédn en 

soportes verticales y horizontales del 
entramado, barandales, pasamanos, canales 

verticales de desagtie y gargolas. El estwcado 
de moldes sustituye a las molduras 
labradas, permite la prefabricacién en 

partes del conjunto y usado como enlucido 
se imitan diversos materiales. Columnas 

exentas coronadas por entablamentos o 
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gabletes enmarcan nichos interiores o 
exteriores. La decoracion se simplifica, su 
corporeidad es mds leve y su dibujo mas 
fino; en ella participan medallones, coronas 
de laurel y olivo, escudos, trofeos, fasces, 
Aguilas frontales, gorres jrigios, victorias, 
guardamalletas y lambrequines, etcétera. En 

los vanos para puertas que se cierran con 

arco de medio punto, el montante se divide 

en abanico con flechas o rayos. Esfinges 
aladas y coronadas con cesto de fruta o 
leones echados  flanquean _accesos. 
Paramentos isos, revocados, colores 

neutros monocromaticos, formas basicas, 

decoracién abstracta) y moderada 

caracterizan esta expresion. Su 

composicion es  simétrica y sus 
proporciones provienen de la modulacién y 

la geometria. 

Hormigén armado_y muro—cortina de cristal 
4 i g 

      

Las revoluciones social, industrial y 
cientifica han originado la arquitectura 
moderna. La Bauhaus o Escuela de 
Arquitectura y Artes Aplicadas (1925-1926) 
en Dessau, se compone de cuatro cuerpos 

rectangulares articulados entre si, en una 
doble ele de direccién opuesta, emulando 

una hélice de tres aspas. Un cuerpo de 

aulas de 19 m por 38 m en tres niveles se 

une a los cuerpos de talleres de 45 m por 

17 m en tres niveles, y de servicios



  

comunes - auditorio, teatro, comedor - de 

20 m por 50 m en un nivel, con un cuerpo- 

puente de 10 m por 30 m en dos niveles, 

que aloja los servicios administrativos y el 

cual es sustentado por cuatro pilares con 

intercolumnio de 13 m; el cuerpo de 

servicios comunes se remata en una torre 

de 20 m por 12 m que aloja 7 estudios- 

dormitorios para estudiantes en cada uno 

de sus cinco niveles. El] cuerpo-puente 

permite la continuidad en planta baja de 

una calle de circulacién vehicular y en 

plantas altas la comunicacién de los talleres 

con las aulas. El conjunto es una 
yuxtaposicion de cubos de diferentes 
materiales y medidas que dan la impresién 

de flotar sobre el suelo (Gideon, S. 
1968:518). En el conjunto predominan la 

estructura con base en pilares, vigas y losas 

planas de bormigén armado, muros de ladrillo 

recubierto por empastado blanco, muro- 

cortina de cristal que recorre sin interrupcién 

los tres niveles y los cambios de Angulo, 
balcones de placa de hormigén en cantiléver 
y herreria en ventanas, rejas y barandales. 
Los pilares de concreto armado son 

recesivos tespecto a la fachada quedando 

detras del muro-cristal y permitiendo al 
interior el uso de planta hbre. Todas las 
cubiertas son planas, circundadas por 

pretiles pata la contencién de las 

pendientes pluviales. 

Modulacién y prefabricados 
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La Torre Latinoamericana (1949-1956) en 
México, ocupa un céntico predio en 
esquina de 34 m por 33 m y es un edificio 
de 44 pisos que alcanzan 139 m de altura 

mas una torre de televisi6n de 60 m dando 

una altura total de 199 m Cuenta con 3 

sOtanos para bodegas y equipo de 
mantenimiento, el primer piso de locales 
comerciales y vestibulo de acceso, 40 pisos 
de oficinas y 4 pisos para acuario, cafeteria 

y miuradores del paisaje urbano en la 

cumbre. La Torre es un cuadrilatero 

vertical y escalonado de mayor en la base a 

menor en la cumbre y cuya estructura es 
recesiva respecto al paramento de las 
fachadas. 

Los elementos estructurales como columnas 

) vigas son metdlicas mientras que las losas de 
entrepiso con antepecho y cubreplafond 

integrado son de hormigén armado; sus 

cuatro costados se limitan por muro- 

cortina con aplacados de cristal soportado 

por mangueteria de aluminio anodizado; el 

cristal esta. colocado en forma de anillos 

alternando en cada piso un anillo de cristal 
azul que cubre el antepecho, un anillo de 

cristal transparente como ventana y un 

anillo de déimina acanalada de aluminio que 

cubre el plafond; esta horizontalidad de los 

anillos equilibra la verticalidad de la Torre; 

las ventanas  modulares que las hace 

reemplazables son giratorias, de doble 
cristal separados por aire seco para control 

de ruidos y temperatura. Toda la estructura 

metalica esta protegida contra incendio y 

recubierta por lamina de aluminio. Las 
plantas libres son subdivididas por muros 
con placas prefabricadas de concreto espuma, por 
bloques de concreto aligerado o canceles de 
aluminio y cristal; los cielos rasos 0 plafonds 
colgados por soportes metalicos son de 
placas de fibra de vidrio apoyados en 
reticula de perfiles metalicos; los pisos de 

oficinas son pavimentados por  /osetas 
vinilicas, las areas sanitarias por cerimica 
hexagonal, las escaleras por granito artificial y 

las circulaciones publicas por placas de



granito. La composicién es por simetria y la 
proporcién es modular y geométrica. 

El Edificio Chapa (1946-1948) en 
Monterrey se levanta en un predio de 23 m 

por 28 m.en la esquina sur-oriente de una 
céntrica manzana. La torre de 45 m de 

altura cuenta con un s6tano para bodegas y 

maquinas de servicio, una planta baja de 

doble almra para local comercial y 

vestibulo de acceso a elevadores y escaleras 

y once pisos de oficinas. 

Las columnas, el firme y los muros de 

contencion del sotano al igual que las losas 
de entrepisos, son de hormigdén armado, 

mientras que columnas y vigas de los pisos 
visibles son metalicas. Todo el sistema de 

muros es levantado con  barrobloques 

sentados con mortero de arena y cemento y 
recubiertos con estucado de yeso; los pisos 

en locales comerciales son pavimentados 

con /errazo vaciado en obra, los de oficinas 
con mosaico de granito y en las dreas 
sanitarias con azulejo. 

La torre es un rectangulo vertical que por el 

ochavo en 4ngulo que la recorre 
verticalmente en toda su extensién, da la 

idea de dos cubos en direcci6n opuesta que 

se refuerza por el tratamiento de la 

ventaneria: las del lado sur son de piso a 

techo en formato vertical y se enmarcan 
por delgadas placas de hormigon o parasoles, 
mientras que las del lado oriente son 

horizontales, sin interrumpirse al dar vuelta 
en angulo recto, se asientan sobre un 

antepecho  y se  enmarcan  sdlo 
horizontalmente por amplios repizones. 

Todo el cuerpo de la torre se recubre por 
aplacados en cuadro de piedra artificial con 

base en mortero de arena, cemento y 
marmolina blanca, con aristas biseladas, 

salvo los parasoles que se recubren 

directamente con aplanado de la misma 
composicién, dandole al edificio un tono 

claro y acromatico. 
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La herreria de las ventanas es de perfiles 
metialicos y los cristales son transparentes. 
La composicion es asimétrica y su 
proporcionalidad es modular y geométrica. 

Al perfeccionamiento de la construccién 

metalica con base en hierro y acero con 

diversidad de aplicaciones en puentes, 

hangares, naves, locales y edificios de 
multuples niveles, se desarrolla la tecnologia 

del hormigén armado que logra que el 

sistema estructural de zapatas, pedestales, 
columnas, vigas y losas, se comporten 
monoliticamente. 

Con la industrializaci6n vendra también la 

ptefabricacion de materiales constructivos, 

reduciéndose tanto el costo como el 

tiempo de ejecucién y multiplicandose la 
cantidad de productos disponibles. 

No solamente se industrializan los 

productos naturales como los laminados de 

piedra, granito, marmol, madera; los 

aplacados de granito, granzon, barro, 
kaolin, arena silica; los modulados de yeso, 

arcillas, aserrin, morteros, entre otros, sino 

también se generan productos artificiales 

con base en acetato, baquelita, nylon, 

poliestireno, polietileno, pyr o cloruro de 

polivinilo, melamina, acrilicos y polimeros. 

Las estructuras metalicas incorporan aparte 

del hierro y el acero, al bronce y al aluminio 

en entramados colgantes, ‘riodéticos y 

tridimensionales, las de hormigén mejoran su 
tecnologia con el pretensado, el reticulado y las 

laminas parabélicas e biperbélicas y las de 
madera incorpotan el sistema laminar, los 

elementos estructurales como columnas, 

vigas o losas tienen mas presencia y se 

muestran tal como son, tanto en el material 

con que son construidos, como en su 
forma y dimensién. 

Los muros se desplantan con bloques de 

arena-cemento o ladrillos de diversas



  

formas, tamafios, texturas y colores, y con 

paneles modulares prefabricados. 

El aparejo de sillares, bloques, ladrillos, 

aplacados y dibujos en aplanados, da 
continuidad a la tradicién, siendo lo mas 

comun en cuanto a las unidades, a soga y a 

uzon y lo menos, a sardinel y a panderete, en 

cuanto a las hiladas es a sogas, a tizones o 

espatiol, diaténico e isodomo lo mas 
comun, y el modo inglés, holandés, 

flamenco y belga lo menos, con juntas 
enrasadas o rehundidas. 

Los revestimientos de muros en el interior 

son el estucado de yeso como base y 
terminado con pintura vinilica, con 

mortero texturizado © con lapiz plastico en 

zonas sociales y con aplacados de marmol, 
may6lica 0 azulejos en zonas de trabajo, y 

en el exterior con morteros de arena- 

cemento con color integrado o sobrepuesto 

o aplacados de piedra, arcilla o ceramica; 

los pisos son terminados con aplacados de 
piedra, granito, o marmol, con mosaicos de 

granzon, cemento, ceramica o vinil, con 

parquet de madera, marmol o baldosas y 

con tapetes y alfombras. Los vidrios y 
cristales de los muros cortina son 

colocados en bastidores metilicos o a 

hueso mediante pasta de silicon traslicido. 

El hormigén como material dominante se 

moldea por los encofrados hasta resolver 

cualquier necesidad de diseho y su 
apatiencia se modifica con colorantes, con 

agregados pétreos, con el material de la 

cimbra o texturizado por alteracién de su 

superficie. 

Con la incorporacién de  equipos 
mecanicos a los edificios, éstos se han 

modificado formalmente ganando 

verticalidad en cuanto al numero de pisos 

pudiendo desaparecer totalmente la 
ventana bajo el dominio del muro ciego 0 
por el contrario, el dominio del muro 

ventana y la desaparicion del muro ciego. 
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La composicién es preferentemente 
asimétrica tanto en las partes como en el 
todo y el sistema de proporcién son de 
base geométrica y matematica. 

Al manera de conclusion 
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La arquitectura egipcia, asiria, persa y gtiega 

evolucionaron la construccién con base en 
piezas de adobes, ladrillos y bloques, 
sentados en seco o sobre morteros hasta 
perfeccionar el sistema de columna y dintel 
o de elementos horizontales apoyados 
sobre conocido como 

arguitrabado, llegando a establecer reglas 
normativas de disposicién y proporcion, 
conocidas como 6érdenes. 

verticales, 

La arquitectura romana acumula al sistema 

constructivo el arco, la béveda, la ctipula, el 
mortero de cal y arena volcanica, el muro 
de hormigédn de cal en encofrados de 
ladrillo y los recubrimientos con aplacados 
de marmol y piedra caliza, en busca de 
ligereza y monumentalidad, intencién que 
culmina en el domo de Santa Sofia. 

El dominio magistral en la edad media de la 

piedra franca o de rostro, de las bévedas de 
arista y nervadas, del arco apuntado y la 

traceria de los entramados, amplian la 
técnica del despiece lapidario a la



carpinteria, la herreria, la ceramica y los 

vitrales. 

El renacimiento de las formas greco- 
romanas, con punto de partda y de 
agotamiento en los érdenes, enriquece en la 

fase intermedia por su actitud propositiva y 
de experimentacion al lenguaje 
arquitectonico. 

Con la revolucion Industrial y productos de 

ella derivados como el hierro, el vidrio, el 

cemento portland y la prefabricacion, la 
arquitectura encontrara de nuevo un 

laboratorio para decir con materiales al 

hombre en sus particulares circunstancias. 

La primera lettura que hacemos de los 

objetos arquitectonicos es su apariencia 
superficial y por la que se establece la idea 

que de ellos nos hacemos, tratando de 
entender el fin y la intenci6n que se 
persigue. 

La lectura, primero es sobre la totalidad 
del objeto y luego sobre las parcialidades 
que pueden tener diferentes grados de 
atraccién; una amplia zona de ladrillo de 

aparejo a sogas o un timpano vacio pueden 
requerir de menor atencidn que un friso 
vegetado o un portal barroco. Es 

entendible que la diferencia entre un capitel 

dorico y un corintio o entre un muro 

recubierto por aplacado de azulejo blanco y 

uno con estampado arabesco policromado, 

sdlo es de tratamiento de superficie; sin 

embargo, ambos forman parte de la 

superficie y cubren el mismo doble uso: un 

fin utilitario y un fin expresivo. 

En ello radica el interés humano por la 

arquitectura. 
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II. DESARROLLO DEL TEMA 

2.1 El estudio del ornamento 

  

  

  

2.19.1 Introduccion 

E] estudio de la arquitectura y por ende del 

ornamento es simultaneo a su produccién y 
tal condicién es permanente desde los 
prtimeros objetos prehistdricos hasta los de 
nuestros dias. Toda accién ejercida por el 
hombre lleva implicita el proceso de 
ensefianza-aprendizaje, el cual se vuelve 
cotidiano en el permanente e insatisfecho 
deseo del perfeccionamiento, la superacion, 

la experimentacion, el mejoramiento y la 
busqueda nunca concluyente del limite. El 
estudio del ornamento, asi entendido, se 

presenta de ordinario en tres modalidades: 
la instruccién practica, los tratados y la 
educacién escolar. En la instruccién 
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Practica, la ensefianza es tedrico-practica 
por capacitacion directa del constructor al 
aprendiz; en los tratados, se selecciona del 

conjunto de recomendaciones del tratadista 
aquellas que se adecuan a la personal 

manera de entender el fendmeno, y en la 

educacién escolar, el conocimiento se 

presenta de maestro a alumno, como una 
disciplina predeterminada y seleccionada de 

un trasfondo enciclopedista por un grupo 
de académicos que la ministra. Por 

cualquiera de esta manera inicial del 

estudio, dependiente de sus instructores, se 

llega al estudio directo de la arquitectura 

misma, dependiente de uno mismo, y a su 

mas ampli y profunda comprensién.



2.1.2 La instruceién prdctica 

  

Las caracteristicas tanto mecanicas como 

de apariencia de los materiales de 

construccion y la fuerza cultural han sido 
las determinantes basicas en la apariencia 
de los objetos arquitecténicos. A la vez, la 
arquitectura se nos presenta como un 
fendmeno cuyo desarrollo y 

fortalecimiento se da por acumulacién de 
soluciones 0 respuestas a necesidades 

concretas y que permanecen como banco 
de datos en los objetos sobrevivientes para 

uso didactico. El complejo funerario de 
Saqqara, el palacio de Sargon, la Acrdépolis 

de Atenas, el Coliseo romano, Nuestra 

Sefiora de Chartres, San Pedro de Roma, la 

Torre Eiffel, el Edificio Reliance, la 

Bauhaus y la torre Latinoamericana, tienen 
como vinculo comin apoyarse el posterior 
en el anterior, en tanto la adecuacion de los 

materiales, Ja técnica constructiva, el 

sistema estructural, el aparejo de las 

unidades constructivas y sus sistemas de 
proporcién, dimensionamiento y 
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composicién. El inicio de uso y la 
permanencia como recurso de la némina 

arquitectonica es evidente en sistemas 
constructivos, lenguajes  estilisticos  y 
modalidades de proyectacién. El sistema de 
aparejo is6domo de uso comin hoy dia es 
el mismo usado en la arquitectura de tierra 

en la ciudad de Jericd de hace diez mil afos 
o en la arquitectura pétrea egipcia de hace 

cinco mil afios; el sistema arquitrabado de 
construccion egipcio y griego, son de tanta 
vigencia como también el sistema de arco, 
boveda y cipula, de la cultura sumeria- 

acadia, los sistemas —_ geométricos, 
matematicos y modulares, para la 
formalizacion arquitecténica, siguen siendo 

sin variantes los utilizados hoy como en 

cualquier objeto histdérico conocido; en la 

transformacion de la arquitectura vegetal a 
la de tierra, de ésta a la de piedra y de ésta a 

la de concreto, cristal y metal, son mas las 

constantes que permanecen que las 
varlantes que se agregan; como ejemplo 
sobresaliente tenemos la demostracién que 
Vitruvio hace de la reproduccién fiel de la 

construccién de madera a la construccién 

pétrea del templo griego. El origen, 

continuidad y permanencia de los recursos 
arquitecténicos son clave fundamental para 

la comprension de la arquitectura como 
fendomeno cultural. 

Es en el sistema constructivo, en los 

materiales utilizados y en la percepcién de 
los constructores donde se han establecido 
aspectos caracteristicos y permanentes de la 
apariencia u ornamentacién arquitecténica, 
como algunos ejemplos se pueden recordar 
que el origen de las molduras y cornisas 

egipcias, como la gola y el baquetén, 
provienen de los huecos dejados al retrar 

los troncos y cafias, usados como frontera 
en los limites de muros, terrazas y techos 

de terra; las molduras a banda dividiendo 

el hastial del muro testero y los arcos ciegos 
como sistema de enriquecimiento de muros 

de ladrillo son aportaciones de los 

constructores paleocristianos lombardos



  

del siglo V; el capitel del orden corinno, 

atribuido a Calimaco, procede de la 
observacion de éste a una ofrenda funeraria 

consistente en una cesta de mimbre 

cubierta por una losa y flanqueada por 
plantas de acanto; los bucraneos, coronas, 

guirnaldas y festones fueron primero 
ofrendas sobre los muros de los templos 

antes de tomar forma pétrea en los 
mismos,; el enmarcamiento de puertas, 

ventanas y aristas de muros proviene del 

jambaje o fortalecimiento estructural de los 
huecos y limites con troncos, sillares o 

ladrillos, en sistemas constructivos de 

terra; el guardapolvo cromatico o de 

material lavable, es la sustitucién del 

rodapié en sistemas constructivos que no lo 

requieren; los grutescos es el traspaso de la 

decoracion pictérica pompeyana a la 

decoraci6n escultérica manierista en la 

coincidencia y descubrimiento de éstos por 
los arquedlogos; el almohadillado de 

sillares se inicia en la ranuracion que en las 

aristas de éstos se hizo por los 
constructores de los Propileos de la 

Acropolis para “amarrar” mejor el 
enlucido; las  guardamalletas,  lienzos, 

ajaracas y otros adornos textiles, provienen 
del mestizaje cultural del mundo islamico 
con el cristiano, etc. Valgan estos pocos 

ejemplos para explicar en parte la 
apariencia de la arquitectura a partir de sus 

constructores. 

Es en la instruccién practica donde la 

ensefianza de la arquitectura se da continua 

y permanente. En ella, el aprendiz se inicia 
como conservador de formas y maneras 

permanentes de produccion, las cuales 

podra mejorar, modificar o cambiar, por el 

caracter de laboratorio experimental y de 
estudio en que tal practica se convierte. 

Con el dominio de lo aprendido, el 

aprendiz deviene en instructor con su 

ayudante, dandole continuidad al 

conocimiento. Determinar formas de 

aparejo para ladrillos, piedras o bloques; 

embarrar y aplanar morteros, revoques y 
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enlucidos; moldear, labrar y texturizar 

superficies, recubrr aplacando con 

mosaicos, baldosas y_ tejas;  dividir 

superficies y emmarcar huecos con 
molduras y cornisas; pintar y cromatizar 
con  pigmentos; realzar elementos 

constructvos y distinguir otros con 
adornos, son parte de las opciones que se 
ejercen para la apaniencia de la arquitectura 
y en las cuales queda implicito el estudio 
del ornamento. 

2.1.3 Las tratados 

  

E] estudio del ornamento a través de los 
tratados procede desde la Antigiiedad. 
Aunque desconocidos para nosotros, 
sabemos por Vitruvio de manuscritos 

gtiegos como los de Agartaco — director 

de escena en Atenas, mientras Esquilo 

representaba sus tragedias —, Democrito y 
Anaxagoras, quienes escribieron sobre 

como se representaban edificios en los 
decorados del escenario. Poco tiempo 

después, Sileno escribi6 un volumen sobre 

las proporciones del orden dérico; Ictino y 

Carpion escribieron sobre el templo de 
Minerva, en la <Acrdpolis de Atenas; 

Hermégenes, sobre el templo de Diana; 

Nexaris, sobre las normas de la simetria; 

Arquimedes, sobre las maquinas y 

Terencio, dentro de su Tratado de las nueve 

aencias, dedicd uno a la arquitectura, entre 

otros (Vitruvio, M. 1995:257,258). Es 

viable suponer que partes de ellos fueron 

integrados en el tratado De Architectura, de



Marco Lucio Vitruvio, que es el unico de 
esa época que llega a nuestros dias. Un gran 

silencio se sucede después del texto de 
Vitruvio, pues el siguiente tratado se 
publica en 1485, con el titulo De rv 
aedificatoria — E/ arte de la construccién — de 

Leone Battista Alberti, siguiendo la 

estructura del de Vitruvio. A este tratado le 
seguiran otros en la misma linea como los 

de Sebastiano Serlio (1537), Giacomo 
Barozzi da Vignola (1562), Andrea Palladio 
(1570) y Vincenzo Scamozzi (1615). 
Nuevas teorias sobre el ornamento se 

originaran a partir de la Revolucién 
Industrial, emitiéndose las mas importantes 

por los criticos victorianos como John 

Ruskin, Owen Jones, Viollet-le-Duc y 

Gottfried Semper, y cerrando el siglo 
diecinueve, el docto discurso de Alois 

Riegl. El siglo XX se anuncia en sus inicios 

antihistoricista y con Adolf Loos y su 

sentencia de que “el ornamento es un 

crimen” silencia de nuevo el discurso. Con 

la arquitectura posmoderna vuelve el tema 

a debate. Comencemos desde el principio. 

El texto de arquitectura mds antiguo 
conocido, escrito con fines didacticos, se 

debe a Marco Lucio Vitruvio Polién (S. I 

a.C.) arquitecto romano del tiempo de Julio 
César, el Triunvirato y Augusto. El tratado 
De Architectura, dividido en diez libros y 

cada uno en capitulos por lo que se le 
conoce como Les diez libros de Arquitectura, 

se lo dedica al César Emperador que se 

cree era Augusto, con la intencidén de 

aconsejarle acerca de la construccién de los 

edificios y todo aquello relacionado con la 
arquitectura. En la dedicatoria, Vitruvio le 

dice al Emperador “comencé a redactar 

estos libros para ti, pues me di cuenta que 
habias levantado muchos edificios, que 

estabas levantando otros en la actualidad y 
que en un futuro pondrias tu empefio en 

construir edificios publicos y privados 
acordes a la magnitud de tus hazafias... He 

escrito unas normas muy concretas para 
que, después de examinarlas, seas capaz 
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por ti mismo de conocer la categoria de las 
construcciones ya realizadas y las que se 
tealizaran. En estos libros he puesto al 
descubierto todas las reglas de la 
Arquitectura” (Vitruvio, M. 1995:57). 

Comienza Vitruvio por definir la 

arquitectura como “una ciencia adornada 
con numetosas ensefanzas tedricas y con 
diversas imstrucciones que sirven de 
dictamen para juzgar todas las obras que 
alcanzan su perfeccion mediante las dems 
artes”, que el conocimiento de la misma 
“surge de la practica y del razonamiento” 
(L. I, Cap. to.) y que se compone de la 
Ordenacién, de la Disposicién, de la 
Euritmia, de la Simetria, del Ornamento y 

de la Distribucién. El ornamento, como 

componente de la arquitectura, lo define 

como el “correcto aspecto de la obra o 
construccion que consta de elementos 

regulares, ensamblados con belleza” y éste 
se perfecciona si se acatan la norma ritual, o 

reglas sacerdotales para levantar los 

templos de acuerdo a las particularidades 
de cada deidad; la practica, respetando lo ya 

fijado por el uso o propio de cada orden, y 
la naturaleza del lugar, procurando lo salubre 

y ventilando e iluminando correctamente 

(L. I, Cap. 20.). Asi también, considera que 

las construcciones deben lograr seguridad, 
que depende de cimentar y elegir bien los 
materiales, utlidad, por la correcta 

disposicion y apropiada distribucién de las 

partes, y belleza, “cuando su aspecto sea 

agradable y esmerado, cuando una 
adecuada proporcion de sus partes plasme 

la teoria de la simetria” (L. I, Cap. 30.). 

Una constante de Vitruvio en su texto es la 

importancia dada a las proporciones como 

condicién de lo adecuadamente hecho. En 

el capitulo primero del Libro III, sobre el 
origen de las medidas de los templos, nos 

asevera que la disposicidn de los templos 

depende de la simetria, cuyo otigen 

proviene de la proporcién, la cual define 

como “la conveniencia de medidas a partir



  

de un modulo constante y calculado y la 
correspondencia de los miembros o partes 
de una obra y de toda la obra en su 
conjunto”. Un templo para ser adecuado 

ha de poseer simetria y proporcién como la 

tiene el cuerpo de un hombre bien 

formado. Aborda estudios de proporcion 

en el cuerpo humano y los transporta a la 
arquitectura, indicandonos que asi como la 

naturaleza ha disefiado el cuerpo humano 

relacionando las partes con el todo, en un 
edificio debe haber una relacidn precisa 

entre sus componentes. Por tales estudios, 

deriva de la figura humana sistemas de 
medicién como el dedo, el codo y el pie; 
nameros perfectos como el 5, el 10 y el 20, 
procedentes ge los dedos, y figuras 

geométricas como el circulo y el cuadrado: 
“si se mide desde la planta de los pies hasta 

la coronilla, la medida resultante sera la 

misma que la que se da entre las puntas de 
jos dedos con los brazos extendidos; 

exactamente su anchura mide lo mismo 

que su altura, como los cuadrados que 
trazamos con la escuadra” (L. III, Cap.1o.). 

También le da importancia a la apariencia a 
partir del aspecto o figura exterior por sus 

caracteristicas formales, ello permite 

diferenciar los templos in antts, pristilo, 

anfipristilo, periptero, diptero, psendodiptero ¢ 
hipetro, por sus partes y disposiciones 
especificas (L. III, Cap. 20.) y en piendstilo, 
sistilo, éustilo, didstilo y aredstilo, por el 

intercolumnio o espaciamiento entre sus 

columnas (L. II, Cap. 30.). También de 
procedencia humana son las caracteristicas 

generales de los érdenes y su origen; segun 

Vitruvio, se remonta a la necesidad de 

hacer un templo resistente como los 
guerreros, y al detectar que el pie del 
hombre era una sexta parte de su altura, se 

tom6é esta proporcién para la columna 
dérica tratando de captar la fuerza y la 

belleza del cuerpo masculino: «de esta 
manera, la columna dorica era una 

respuesta a la proporcién del cuerpo 

humano y sobresalia, en los edificios, por 

su solidez y belleza». Al levantar un templo 
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para la diosa Diana, tomaron en cuenta los 

mismos principios pero adecudndole la 
esbeltez y delicadeza femeninas, surgiendo 
el estilo jénico con columnas de un 
diametro de grosor por ocho de altura, y el 
tercer orden, o corintio, es la imitacién de 

la delgadez de las doncellas en sus anos 
mas tiernos y en los cuales la 
ornamentacion es mas agradable «pues las 

muchachas, debido a su juventud, poseen 

una configuracion conformada por 

miembros delicados y mediante sus 

adornos logran efectos muy hermosos» (L. 
IV, Cap. 1o.). 

El origen de la arquitectura segun Vitruvio 

va de las cuevas excavadas a las techumbres 

con follaje y de las chozas a las viviendas 
cimentadas, con paredes de ladrillo o piedra 
y techumbres de madera y tejas, hasta 
«descubrir la sdlida estructura de la 

simetria», y su desarrollo es a partir de los 

materiales utilizados para su realizacién, los 
que al «utilizarse convenientemente 

fomentaron su calidad de vida, 

potenciandola por medio de las artes». Si 

bien la preocupacién de Vitruvio en el 

Libro II es «tratat sobre los materiales que 

son utiles y provechosos y los recursos mas 
adecuados pata la realizacién y terminacion 

de los edificios», no deja de tomar en 

consideracién que son «objeto de nuestra 

observacion sensorial. Por ello en el 
capitulo tercero trata de los ladrillos, de la 

materia prima con que han de fabricarse, 

sus medidas y la forma de colocacién o 
aparejo; en el capitulo cuarto, sobre la 

arena, sus clases, y cual debe ser usada en 

motteros y cual en enlucidos; en el capitulo 

quinto, sobre la cal, cémo se obtiene y en 
qué proporcién se mezcla para lograr 
suavidad o dureza en los morteros; en el 

sexto trata sobre el polvo de puzol o arena 

volcanica que mezclada con arena, cal y 

ripio produce el concreto de cal romano o 

puzolana; en el séptimo, sobre las canteras, 

sus Caracteristicas, origenes y usos, y en el 

octavo, las formas de construccién romana



como la reticular - elegante, aunque «sufre 

gtietas pues posee los asientos y junturas 

acomodados en todas direcciones», y la 

incerta, que garantiza «una construccién 

menos vistosa pero mas sdlida por 

sobreponer unas piedras sobre otras 
coaligadas entre si», y las formas griegas 

como la ésedomum cuando todas «das hileras 
de piedra son del mismo grosom y 
pseudisodomum cuando «se disponen hileras 
desiguales y variables». En el Libro VII, 

Vitruvio trata sobre los enlucidos y «a 

manera de que adquieran elegancia y 

solidez». En el capitulo primero informa 

sobre pavimentos y la forma correcta de 
realizarlos; en el capitulo tercero trata de 

los enlucidos J el procedimiento de su 

aplicacion; en el capitulo quinto trata de la 

pintura en las paredes con énfasis en su uso 

pata representaciones pictdricas, y del 
capitulo octavo al decimocuarto cémo se 

obtienen los diferentes colores, tanto 

naturales como artificiales, para darle color 
a los enlucidos. 

El ornamento definido como el correcto 
aspecto de la construcciédn a partir de 

elementos reguladores ensamblados con 

belleza, y el decoro como el correcto 

aspecto de la obra en la que no debe haber 
nada que no esté fundado en la razén, 

Hevan a Vitruvio a entender la belleza en 
términos de proporcion, simetria y el uso 
correcto de cada orden. Por ello, los Libros 

Il] y IV tratan las reglas y propiedades de 
los Ordenes jonico, dérico y corinto con 
extrema importancia a columnas y 
entablamentos. La basa - nos dice - tendra 
una anchura y longitud igual a un diametro 
y medio de la columna. Si se trata de estilo 
atico dividase su altura de manera que la 
parte superior sea un tercio del diametro de 

la columna y déjese el resto para el plinto. 
La parte restante se dividira en cuatro: una 
de estas partes sera para el toro superior, 

las restantes tres dividanse por igual y una 
de ellas sera para el toro inferior, otra para 
la escocia y otra para los filetes (L. III, Cap. 
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50.). En los templos diastilos y aredstilos 
las columnas deben levantarse de modo 
que sus diametros sean una octava parte 
tespecto a su altura ... y en el picndstilo 
debe dividirse la altura de la columna en 
diez partes, y una parte sera igual a su 
propio diametro (L. II], Cap. 3o0.). La altura 
del capitel debe elevarse de manera que de 
las nueve partes y media, tres de estas 
partes queden debajo del astragalo del 
sumoscapo; la parte restante la ocupara el 

cimacio, sin contar con el abaco ni con el 

canal... Los ejes de las volutas no seran mas 
anchos que el didmetro del ojo y, de esta 
manera, las mismas volutas quedaran 

acanaladas una duodécima parte de su 

propia altura (L. III, Cap. 5o.). La altura del 

arquitrabe - del orden dérico -, contando 

con la tenia y con las gotas sera de un 
méddulo... Los triglifos, junto con las 
metopas, deben colocarse sobre el 
arquitrabe y tendran de altura un mddulo y 

medio y de anchura un méddulo ... La 
cornisa debe colocarse sobre los capiteles 
de los triglifos, con un saliente que mida 
una sexta parte mas medio médulo; en su 
parte inferior tendr4 un cimacio dérico y 
otro en la parte superior. La cornisa con los 

dos cimacios medira medio médulo de 
altura (L. IV, Cap. 30.). 

Ante la posible pregunta del origen de los 
adornos y de cémo fueron descubiertos, 

Vitruvio resuelve la duda atribuyendo a la 
arquitectura de madera él haber logrado el 
modelo completo que sera posteriormente 
imitado en piedra y marmol. Los triglifos 
del orden dérico, son  consecuencia de 

cubrir las cabezas de las vigas de la 
techumbre con tablitas recubiertas de cera 
azulada con el fin de mejorar su vista, y 
para cubrir el hueco entre viga y viga otra 
que se denomina metopa, dado que los 
gtiegos llaman opas a las cavidades donde 
se apoyan las vigas de donde deviene 
metopa © espacio que media entre dos 
opas; asi, en el orden jdnico, los modillones 
evidencian los resaltos de los canterios y



  

los dentellones a los resaltos de los cabrios 

(L. IV, Cap. 20.). 

El tratado de Vitruvio puede ser 

considerado, ademas de un conjunto de 
reglas e instrucciones, como él lo menciona 
teiteradamente, también de normas, 

definiciones y descripciones. Sus conceptos 

de validar la arquitectura en la proporcion, 

la simetria y el lenguaje clasico, siguen 
operando hoy dia. Al definir el ornamento 
como el correcto aspecto de la obra por sus 
elementos regulares y que el decoro 

depende de que cada elemento se 

fundamente en la razén, nos presenta un 

rango muy amplio de su presencia en la 

obra, en el que cabe entender como tal, 

aparte de los adornos, a materiales, 

aparejos, enlucidos, colores y formas. 

Con la misma estructura del tratado de 

Vitruvio, Leone Battista Alberti escribe en 

latin, poco antes de 1440, De re Aedificatoria, 

que se publica postumamente en 1485 y su 
traduccion al italiano en 1546, y que servira 

de punto de partida para la publicacién de 
otros tantos tratados. Fra Giovanni 

Giocondo publica en 1511, De architectura, 

que es la primera edicién ilustrada de 

Vitruvio y que da inicio a la obsesion de 

traducirlo a imagenes, que al decir de 

Delfin Rodriguez en su ensayo Vitruvio y la 
piel del clasicismo, “ilustrar las arquitecturas 

descritas en el De Architectura fue siempre 

un reto, una prueba de destreza, y también 
una tentacion, la de develar el secrefo de la 

arquitectura” (Vitruvio, M. 1995:12). En 

1521, Cesare di Lorenzo Cesariano publica 
el tratado en italiano y en 1526 Diego de 
Sagredo publica Medidas del Romano o 

Vitruno, en castellano, que son las ptimeras 

traducciones criticas en lenguas verndculas 

modernas. Fray Andrés de San Miguel, 
monje carmelita descalzo en México, 

escribid desde 1630 y hasta su muerte en 

1652, un grupo de manuscritos con 

Ptincipios de arquitectura, geometria, 

matematicas, mecanica, hidrologia e¢ 
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historia, que conjuntd bajo el titulo de 
Tratados de Arquitectura, que es el primero y 
Unico tratado novohispano. Con la edicién 
de Claude Perrault de 1673 se llega a la 

traduccién fiable y mas utilizada que 
cualquier otra anterior (Wiebenson, D. 

1988:47-90). La cantidad de tratados a 
parur del de Vitruvio es exhaustiva: el libro 

de Dora Wiebenson, Los tratados de 

Arquitectura, de Alberti a Ledoux, ampara la 

resefia critica de 224 tratados — los mas 

relevantes — que cubren el descubrimiento 
de Vitruvio y los temas que de ello se 

derivan como los principios basicos de la 

arquitectura, ejemplos de tipologia 

arquitectonica, materiales y técnicas de 
construccion, geometria y perspectiva y, 
sobre todo, los érdenes. 

De los tratados que estudiaron con actitud 

propositiva el sistema de los érdenes y con 

dominio de material grafico, el mas 

destacado fue el que realiz6 Giacomo 

Barozzi da Vignola (1507-1573). Su libro, 
Regola delli cingue ordini d'architettura, se 

publicd en Roma en el afio de 1562. En él 

propone el primer sistema coherente de 

proporcionar todos los elementos 

arquitectonicos en un fundamento 

matematico en vez del derivado del estudio 

de los edificios antiguos segun la propuesta 
vitruviana. La edicién en tamanio folio se 

compone de 32 grabados en cobre sobre 
los cinco Grdenes en la arquitectura clasica, 

sin texto, salvo la dedicatoria, el prefacio y 

una breve descripcién de cada lamina. Las 

primeras tres laminas sirven para la 
portada, el prefacio y los cinco érdenes en 
paralelo; grafica lo referente al orden 

toscano de la lamina IV a la VIH, el orden 

dérico de la IX a la XIV, el orden jénico de 
la XV a la XX, el orden corintio de la XXI 
a la XXVI, el orden compuesto de la 

XXVII a la XXIX, capiteles figurativos y 

una basa atica en la XXX, el éntasis de las 

columnas y uma columna espiral en la 

XXXI y una cornisa en la XXXII. El hecho 
de ofrecer un manual de modelos para



construir de acuerdo con los érdenes, la 

convittié en la obra sobre arquitectura 
clasica mas publicada con traduccién a 
ocho idiomas. Si el tratado de Alberti 
anima a los textos de reflexidn tedrica, el de 

Vignola impulsara las enciclopedias de 
abundante material grafico. 

Con las revoluciones social e industrial se 

presentan cambios estructurales que Hevan 

a los tratadistas a interesarse ademas de los 

ptincipios vitruvianos de firmeza, utilidad y 

belleza, por aspectos sociales, econdmicos, 
ideologicos, psicolégicos y culturales. Una 
reforma critica se inicia en el discurso 

arquitectonico que al decir de Renato De 

Fusco «empieza con la crisis del 

dogmausmo académico y la decadencia de 
la autoridad de Vitruvio, cuyos preceptos 
ya no resultaban idéneos para los aspectos 
sociolégicos de la nueva actividad 

constructva» (De Fusco, R. 1976:12). 

Volver al pasado, no para tomar préstamos 
sino para encontrar principios de validez 

universal, era volver con otros ojos. 

Londres, Paris y Munich tenian mucho que 

plantear al respecto, y a mediados del siglo 

NIX sus voces comenzaron a ser 

escuchadas. 

John Ruskin (1819-1900) comenzd a 
publicar sus ideas estéticas de 1843 a 1860 

en su obra de cinco volumenes Modern 

Painters, la cual fue interrumpida para 

publicar Las siete lamparas de la Arquitectura 

en 1849 y Las piedras de Veneca en 1851- 
1853, en las cuales suscribe sus conceptos 

tedricos sobre arquitectura y 
ornamentacion atquitectdénica. 

En Las siete limparas de la Arquitectura, 

Ruskin anuncia desde la presentacién que 

le interesa mas que un ensayo sobre 

arquitectura, 1a declaracidn de sus 

ptincipios y definir algunas de sus leyes 
constantes, generales e  irrebatibles, 

esperando que al estar  fielmente 

formuladas «sin duda han de ser no sdlo 
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salvaguarda contra todo tipo de error, sino 
fuente de todo éxito»; aclara también que 
no pretende incluir en la investigacién 
todos «os principios necesarios para el 
bienestar del arten, pero si los de 
considerable importancia. Las lamparas que 

iluminan la arquitectura o los espirimus que 
la animan son el sacrificio, la verdad, el 

poder, la belleza, la vida, la memoria y la 

obediencia. 

Inicia el capitulo I o de la lampara del 
sacrificio definiendo la arquitectura como 
«el arte que dispone y adorna los edificios 
levantados por el ser humano para el uso 
que sea, de modo que la visién de ellos 
contribuya a la salud mental, poder y 
placem. Distingue entre construccién y 
arquitectura atribuyendo a la primera la 
accion de armar y ajustar las diversas partes 
del edificio y a la segunda los caracteres del 

edificio que estan por encima y mas alla de 
su uso corriente «imprimiendo a su forma 

ciertos caracteres venerables o bellos, por 

lo demas inutiles»; sin embargo, anota que 

no existe arquitectura sin construccion ni 

buena arquitectura sin buena construccién 
(1-1). En la lampara de la verdad, Ruskin 

arremete contra las mentiras 

arquitecténicas las que clasifica en tres 

grupos: las  estructurales, cuando se 
insinian soportes que no lo son; las de 
falsificacin de materiales constructivos 

por recursos pictoricos, y las ornamentales, 

cuando éstos son hechos a m4quina o con 

moldeo por considerarlos como engafio de 
fabricacién (II-6). 

En el capitulo IV o de la lampara de la 

belleza, Ruskin abre una pregunta que 

considera de vitalisima importancia: qué es 

© qué #o es ornamentacién (IV-3). Para 
despejar tales incdégnitas comienza por 
aclarar que el valor de la arquitectura 

emana de la impronta o sello que le 
imprime el ser un producto humano, ya 

que es imitacién de formas naturales. 

Defiende lacénicamente las formas



  

orgdnicas cuando asevera que «es bello lo 
que lo es sin discusién», que «todas las 

lineas bellas son adaptacion de las mas 
comunes de la creacion externa» o que «das 

formas xo tomadas de objetos naturales ban 
de set feas». Tales razonamientos proceden 

de entender que «Dios ha estampado 
aquellos caracteres de belleza que El ha 

querido que la naturaleza humana ame», de 

ahi que «una cosa frecuente es hermosa y si 

es mas frecuente debe ser mas hermosa» 

(IV-3). El deleite de la ornamentacion ha 
de provenir de ser un producto humano - 

de ahi su aversion a las maquinas- y de la 
belleza abstracta de sus formas. Como el 

mejor guia para tal aventura intelectual, 
ofrece explicar «de qué manera - el 

ornamento- se inserta mejor en el disenho 
arquitectonico, cuales son las fuentes mas 

puras de las que se ha de obtener, y qué 
errores se han de evitar en su consecucién» 

av-1). 

Con respecto a lo que no es ornamental, 

comienza por atacar aquellos que no son 

productos de imitacién organica como los 
capiteles dorico y j6nico, en los cuales sdlo 
encuentra de interés las ovas y dardos en el 

ptimero y las volutas en el segundo; del 

entablamento, arremete contra el triglifo y 

la cornisa, que si bien son imitativas, lo son 

de cortes artificiosos de la madera; de la 

greca o «vil concatenacion de lineas rectas», 

afirma que es fea o, en el sentido literal de 

la palabra, monstruosa (IV-3); de la 

decoracién heraldica, considera a las letras 

como elementos horribles, asi también toda 

asociacion de ellas con  rollos de 

pergaminos, tablillas y  cintas, por 

artificiosas; las coronas y festones de flores 
y frutos habran de despreciarse por 

antinaturales y por que desde su adopcién 
«todo valor de los adornos florales se 

esfumo». La lista de falsas decoraciones 

podria continuarse de no considerarla una 

tarea aburrida, sin embargo, se sabe 

conforme dado que las sefialadas son las 

mas peligrosas por ser licitas y aceptadas, 
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aunque también reconoce que lo hace mas 
por «a estéril satisfaccién de levantar 
testimonio en su contra que con la 
esperanza de despertar algun 
convencimiento serio en perjuicio suyo» 
av-14). 

Como — unas consideraciones 

generales al vasto tema de la 

ornmamentaci6n imitativa, Ruskin las 

clasifica en tres apartados: 1) el lugar 
adecuado del ornamento; 2) de qué se 
conforma y 3) cémo debe ser usado el 
color en él. 

cuantas 

A su propia pregunta, ¢cual es el sitio del 
ornamento?, Ruskin comienza por advertir 

que los objetos naturales que el arquitecto 
puede representar son pocos y abstractos, y 

que las unicas cualidades que puede 

obtener son las caracteristicas inexorables 

de las formas a partir del examen tanto de 

la vista como del intelecto. Como ley 
general, por el sentido comun, no deben 

decoratse los objetos en donde se 

desarrollan actividades como las estaciones 

de ferrocarril o los locales comerciales, sdlo 

donde sea posible reposar para que puedan 
ser contemplados con _ tranquilidad; 

tampoco habra de servir para ocultar o 
disimular necesidades desagradables como 

ocultar ventiladores de cubierta; concluye 

recomendando adornar el salén, no el 

taller, y el mobiliario doméstico, no las 

herramientas de trabajo (IV-16-23). 

Con respecto a los caracteres que 
conforman al ornamento, requeriria todo 

un tratado sobre el arte del disefio que, 

dada la extensién del suyo, no aborda, sdlo 

reflexiona sobre dos condiciones 

esenciales: la proporcién y la abstraccién. 
La proporcion debe ser exhibida de manera 
destacada y la abstraccidén permite al 
arquitecto manejar  sintéticamente las 
formas sin tener que  reproducirlas 

fielmente. Para que exista proporcién -dice- 

es mecesario que un miembro de la



composicién sea mayor, o superior en 
algun sentido que el resto y es aplicable a lo 
mas insignificante como a lo superlativo, 
como se puede observar en toda buena 

moldura; otro principio olvidado de la 

proporcién es que se necesitan tres 
términos, como minimo, asi en una torre 

con chapitel los pinaculos proporcionan el 

tercer término. La trinidad es valida 

también para las divisiones de altura o 

verticales, mientras que en lo horizontal 

pueden ser cinco; ampliar dichas partes es 

correr el riesgo de producir confusién. La 
abstracci6n de la forma imitada se da al 

expresarse solo un reducido nimero de 

cualidades del objeto representado, asi das 
lineas curvas y complejas se reproducen 

mediante lineas’rectas y simples; los detalles 

internos de las formas son pocos y buena 
parte de la obra es simbdlica». Los objetos 

mas cercanos al observador deberan ser 

realizados con fidelidad en todas sus partes 

y completos, mientras que los alejados 
como los animales de las gargolas o las 

cabezas en calidad de tachén deberan ser 

mas abstractos. «Es prudente, creo yo, 

disenar todo al principio con una severa 
abstraccion y estar preparado para ponerlo 

en practica de esa forma» (IV-34). 

En cuanto al empleo del color, Ruskin 

recomienda que al ser la arquitectura una 

cosa real, el color ha de ser tan fijo como la 
forma y no puede considerarse perfecta la 

arquitectura si carece de color, y éste ha de 
ser el de la piedra natural. Recomienda la 
aplicacién del color de la misma manera 

que la naturaleza colorea una flor, una 

concha o un animal, es decir, independiente 

de su forma. Asi, «si la cabeza de un ave es 

a veces de un color y el dorso de otro, 
usted puede hacer el capitel de un color y el 

fuste de otro; sin embargo, el mejor sitio 

para el color suele ser la superficie amplia, 
no los puntos de interés de la forma... creo 

que estaria bien, en general, tallar todos los 

capiteles y ornamentos hermosos en 
marmol blanco, y dejarlos asi». La relacién 
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forma-color de la decoracién arquitecténica 
la clasifica en cuatro sistemas: 1. La forma 
organica dominante es toda aquella que 
reproduce fielmente la naturaleza, para la 
cual se debera usar preferentemente el 

marmol blanco y usarse sdlo por excepcion 
un toque de color. 2. La forma organica 
subdominante es aquella que combina 
figuracién y abstraccién con uso del color 

no subordinado a la forma. 3. La forma 
organica abstracta o formas reducidas a 
contornos y en la cual el color de las figuras 

y el fondo ha de diferenciarse y 4. La forma 
abstracta o aquella con base en disefios 
geométricos o manchas de _ color 
contrastante. Para el gusto personal de 
Ruskin, un edificio perfecto debe de 

componerse de formas  organicas 
dominantes y subdominantes y con 
superficies lisas y amplias para desplegar 

color. 

Pero sobre toda idea estética, para Ruskin 

el ejercicio de la arquitectura y de su 
ornamentacion se justificaba en tanto fuera 
motivo de felicidad humana. En el capitulo 

V o de la lampara de la vida se pregunta si 

el ornamento se hizo con placer, si era feliz 

el tallador mientras trabajaba en ello, 
porque «o ha mediado la felicidad o no sera 

vivo» (V-24). 

Mientras que para Gombrich la critica de 

Ruskin contiene las semillas que 

germinaran en el expresionismo, para 

Renato de Fusco es el iniciador de la 

tendencia critica que identifica los valores 

éticos con los estéticos y que devino en una 

de las caracteristicas fundamentales de la 

arquitectura moderna (de Fusco, R. 
1976:33). 

El mas destacado de los criticos 

victorianos, como ha sido declarado por 

muchos, elaboré sus escritos con amplio 

sentido social, denotando que el arte no 

debe ser un bien privado sino publico. La 
moralidad y la religién son parte de su



  

discurso y las siete lamparas de la 
arquitectura son veladamente siete reglas de 
principio moral mas que arquitectdénico. El 
tono es también intransigente y, como lo 
anota Gombrich, de  «apocalipticos 

presagios», si bien su rebeldia contra la 
sociedad industrial era por el temor de que 
convirtera al hombre en maquina. La 
conclusion final del documento es 
elocuente: «Irena en el  horizonte 
mientras amanece. E]! sol se eleva sobre la 
tierra cuando Lot se encontré con Zoam 
(VII-10). 

Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814- 

1879) es considerado el primer tedrico de la 

arquitectura moderna, sin embargo, es 

poco lo que de él se conoce. Comenzo a 

publicar desde 1843 y escribid once libros, 

de los cuales ocho estan relacionados con 

la arquitectura y en cinco de éstos aborda 
ptincipios tedricos, ellos son: Rapport adressé 

aM. fe Ministre de la Justice et des Cultes — 

Reporte al Sr. Ministro de Justicia y Cultura 

— de 1843; Dictionnaire raisonné de 

architecture francaise du XTe au XVIe stécle — 

Diccionario razonado de la arquitectura 
francesa del siglo XI al XVI — en diez 

volumenes de 1854 a 1868; Entretiens sur 

Varchitecture —  Entrevistas con la 

arquitectura — en dos vohimenes: el 

primero en 1863 y el segundo en 1872; 

Histoire d'une maison — Historia de una casa 

— de 1873, Histoire de habitation humaine 

depuis les temps préhistorques — Historia de la 

habitacion humana desde los tiempos 

prehistéricos — de 1875, e Histoire d'un 

dessinateur, comment on apprend d dessiner — 

Historia de un disefiador, como aprender a 

disefiar — de 1879. De ellos, Entretiens sur 

architecture 0 Exntrevistas con la arquitectura, es 

considerada su mejor y mas importante 
obra. 

En 1857 abrio un taller de arquitectura 
contguo a la Ecole du Beaux-Arts, 
aceptando jovenes aprendices para quienes 
prepar6 un curso de historia de la 
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arquitectura, con la intencidn de que 

entendieran los principios en que se genera 

la arquitectura y evitar el vicio fomentado 

por la educacién oficial de la imitacion 

literal de las formas clasicas. Con tal 

proposito comenzé a escribir los Entretiens, 
tomando como claves importantes en el 

desarrollo de la arquitectura los templos 

déticos griegos, los complejos estructurales 

de la Roma imperial y las catedrales géticas 
francesas. De ello derivé, aparte de 

conocimientos para la restauracién de 

edificios, una teoria de la arquitectura que 

consideraba como importante el 
aprendizaje a través de los edificios 
histOricos, y aprender un método de 
proyectacién apoyado en los principios de 

honestidad estructural, materiales 

adecuados, disefio racional, estilo moderno 

y ormamentacion apropiada. Los Entretiens 

fueron publicados como articulos desde 

1858, segun se escribieron. Los ensayos del 

uno al diez se publicaron en forma de libro 

como volumen IJ, en 1863, y del once al 

veinte como volumen II, en 1872 (Viollet- 
le-Duc, E. 1995:8-19). 

En el prdlogo de sus Entretiens sur 

Varchitecture, anuncia con claridad sus 

propositos: «Quiero escribir sobre 

arquitectura; buscando la razon de todas las 

formas, porque cada forma tiene su razén, 

indicando los origenes de los diversos 
Ptincipios y sus comsecuencias ldgicas, 
analizando las mas ricas producciones de 

estos principios y mostrandolos, también 
con sus cualidades y sus defectos; 

evidenciando las aplicaciones que podemos 

hacer hoy... » 

Una idea general de la arquitectura ya 

queda formulada cuando se pregunta 

«como debemos proceder para ir de lo 
simple a lo compuesto? Primero, 

necesitamos conocer la naturaleza de los 

materiales que se van a emplear, segundo, 

debemos darle a los materiales la funcién y 
el uso requerido para un mejor resultado y 
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que la forma exprese su funcién y trabajo; 
tercero, adoptar el principio de unidad y 
armonia en tal expresion, esto es, cuidar la 

escala, la proporcion y el estilo de 

ornamentacion para que forme parte de la 
estructura y tenga una clara significacién» 
(Ent. X). 

Encontro dos principios basicos en la 
ornamentacion de los edificios «el primero, 

el mas antiguo, consiste en derivar la 

ornamentacién de los objetos y materiales 

empleados en la _ construccién. Los 
habitantes de los bosques levantaron sus 

edificios con los arboles talados; y la 

combinacion de vigas y hojas con que se 
cubrieron fueron las primeras y naturales 
formas de ‘ornamentacién. Después, 
cuando migtaron a lugares donde no habia 

madera, podemos estar seguros que 
emplearon los nuevos materiales con 
formas que se derivaron de la carpinteria... 
El segundo principio de ornamentacidn es 

el resultado de un mis perfecto estado de 

civilizacion: ello permite que los miembros 

que la componen no se adhieran a la 

tradicion, sino por el contrario, se deducen 

de la naturaleza de los materiales 

empleados, las necesidades a satisfacer y las 
exigencias del clima. El primero, usado en 
la Antigtiedad por pueblos asidticos no es 

conforme con la deduccidén logica; el 

segundo, iniciado por los griegos, es 

completamente racional» (Ent. XV). 

«Por otro lado, hay tres distintos sistemas 
de decoracién y es posible imaginar un 
cuarto. El primero y mas antiguo es el 
adoptado por los egipcios, pero es 
probable que ellos no sean los inventores. 
El sistema consiste, como es bien 

conocido, en cubrir los espacios vacios con 

una clase de tapiz continuo con 

representaciones religiosas, heroicas o 

temas historicos, que no alteran las lineas 

principales de la arquitectura... los griegos 

también consideraron esta clase de 

decoraci6n como parte esencial de la 
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arquitectura. Las metopas, timpanos y 
frisos del Partenédn son paneles o tapices 
esculpidos que no influyen en las lineas 
estructurales» (Ent, XVI). 

«En los edificios levantados por los dorios 

gtiegos, la pintura fue empleada siempre a 

manera de ormamentacién, interna y 
externamente. En el mejor periodo del arte 
clasico, los griegos no usaron marmoles de 

colores en sus enormes edificios. Ellos los 

construyeron con piedra o marmol blanco, 
cubriéndolos con una fina capa de estuco y 
coloreando toda la superficie. E] color, por 

lo tanto, fue una de las mas efectivas 

maneras de ornamentar, sirvid para 
distinguir las partes arquitectdénicas y darle 
telieve a la estructura» (Ent. XV). 

«Lo que estrictamente pertenece a los 

romanos sin ser imitacidn de los griegos es 

el considerar la escultura como un 

accesorio decorativo sin ninguna conexién 

con la arquitectura. Excepto en ciertos 

monumentos cuyas  caracteristicas al 
respecto hemos particularizado, como la 

columna de Trajano y los arcos de triunfo, 
en donde los romanos tomaron la escultura 

como una especie de despojos con los que 
ornamentaron sus edificios: y de hecho aun 

es su actual procederm (Ent. XVI). 

«Por ultimo, tenemos el sistema adoptado 

por los artistas medievales, un sistema que 
restablece a la iconogtafia la importancia 

que habia adquirido en Egipto y Grecia, 
pero que procede diferente, o sea, con 

respeto a la composicion... Hicieron que la 

escultura formara parte de la estructura... € 
inclusive se fundieron mas tarde 

acentuando la construccién como en esos 
portales tan ricamente decorados, cuyos 

dinteles, timpanos y jambas son claramente 

indicados como arreglos  esculturales, 

donde cada objeto o figura es una pieza de 

piedra con una definida y util funcién... por 
lo que me parece que el nombre de 
monumental sdlo se puede aplicar cuando



  

todas las partes estan conectadas a la 
arquitectura tanto en la idea general como 
en los detalles de ejecucion» (Ext. XVI). 

También sefialdé importantes 
consideraciones para la aplicacién del 
ornamento, tales como que el 

embellecimiento debe subordinarse a la 

composicién de todo el edificio, que debe 

localizatse en lugares significantes y que en 

él deben usarse los materiales apropiados. 

«La ornamentacion para que sea agradable 

debe de estar en aquellos lugares en que su 

posicion sea agradable.. En nuestra 

opinion la mejor arquitectura es aquella en 
que la ornamentacion no esta divorciada de 

la estructura... por ejemplo, los paneles 
ornamentados ‘son justificados si son de 

madera pero no en un pilar de piedra (Env. 
XV). ¢Es posible darle a las armaduras 
metalicas una decoracién arquitecténica? 

Creo que si, pero no las apropiadas de la 
albaiileria» (Ent. XIN). 

Los tratados de Viollet-le-Duc son 

destacadamente didacticos, de hecho se 

inicia. como profesor de dibujo y 
composicion ornamental a la edad de 20 

anos en una escuela de disefio de Paris y su 

taller de trabajo es como un aula en la que 

se promueven el estudio y la investigacién. 
Esta actitud lo lleva a entender que la 

conciencia arquitecténica se desarrolla a 

través del conocimiento de la arquitectura 

histérica; a descubrir el binomio arte- 

técnica; a integrar al corpus de estudio 

ptincipios racionales, funcionales, técnicos, 

sociales y productivos, entre otros; que la 

arquitectura sin ornamentar es inapropiada 
pero que hay para su empleo un qué y un 

como, y que el arte es expresién sensible y 
la apariencia de una necesidad satisfecha. 

Desde su  perspectiva  racionalista es 

acertada su tesis de que la ornamentacién 

se deriva desde los materiales de 

construccién y de las necesidades a 

satisfacer, entre ellas las climaticas, asi 

también el considerar como ornamentacion 
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a la capa pictorica, la superficie alterada y 

los materiales en si. 

En diciembre de 1856 aparece en Londres 

la primera edicion del magnifico libro The 

Grammar of Ornament de Owen Jones (1809- 
1874), cuyo antecedente inmediato es el 

Analysis of Ornament, publicado un afio 
antes, en 1855, de Ralph Nicholson 

Wornum (1812-1877) conservador de la 

National Gallery de Londres. E/ Andiisis de/ 
Ormamento, que se considera la primera 

historia general del ornamento, conjunté en 
forma de libro el ciclo de conferencias que 

Wornum pronuncié de 1848 a 1850 en la 
School of Design sobre los estilos 

omamentales egipcio, griego, romano, 

bizantino, islamico, gotico, renacimiento y 

Luis XV. Fue disefado como libro de 

consulta para estudiantes de arte, por lo 
que fue editado en numerosas ocasiones 

(Durant, S. 1994:14). 

La Gramitica del Ornamento se concibe a 
partir del traslado del Palacio de Cristal, 

después de su clausura como sede de la 

feria mundial de 1851, a Sydeham en el sur 

de Londres y convertido en Museo de 
Arquitectura, cuyos patios reproducian 
cada uno un estilo arquitecténico diferente 

desde el egipcio hasta el Isabelino; la 

investigacion profusa para establecer las 

caracteristicas principales de cada estilo, 

hizo suponer a Jones la publicacién del 

material en forma de libro y con mayor 
alcance que cualquier otro anterior, lo cual 

fue conseguido. 

El] libro se compone de un prefacio 
complementado con los __principios 

generales para el establecimiento de la 

forma y el color en la arquitectura y las 
artes decorativas, veinte capitulos dedicado 

cada uno a diferente estilo: tribus salvajes 

de las polinesias y melanesias, asirio y de 

Persépolis, griego, pompeyano, romano, 

bizantino, arabe, turco, moro, persa, hindu, 

hindu preislamico, chino, celta, medieval,



renacentista, isabelino, italiano y el ultimo 

como apéndice, sobre hojas y flores de la 
naturaleza, y cien laminas litograficas 

coloreadas con 2168 ejemplos. 

Cada capitulo se inicia con la descripcién 
del contenido de las laminas que le 

corresponden, una explicacién de las 

caracteristicas del estilo _—_ estudiado 
complementado con dibujos en el texto y 
las laminas a color correspondientes. 

En el prefacio Jones aclara que los 
propositos al formar la coleccién de los 

tipos mas prominentes de los estilos son 

para dar a entender que, mas alld de sus 

particularidades, existen leyes generales; 

que lo que se presenta se entienda como 

herencia que ha de ser usada como guia 

para encontrar el camino de la verdad y no 
como material de copia — que reconoce 
como tendencia infortunada de su 

tiempo—; para que el estudiante se esfuerce 
en investigar, dado que la coleccién dista 

mucho de ser completa y que confia que 

cada uno puede hacerlo por s{ mismo, y 

para que queden establecidos como hechos 
principales. 

Que los estilos ornamentales admirados 

universalmente son aquellos que siguen las 

leyes formales reguladas por la naturaleza; 

que las ideas principales en que se basan 

son muy pocas; que las modificaciones y 
desarrollos de un estilo a otro se suceden 

cuando se libera el pensamiento y se le 
permite dar vida a nuevas invenciones, y 
que el progreso del arte ornamental se da 
cuando partiendo de lo existente se regresa 

a la naturaleza en busca de inspiracion. 

Los principios ~—generales_ = en_— el 

establecimiento de la forma y el color en la 
arquitectura y las artes decorativas, que 
defiende Jones a través de su trabajo, las 
organiza en 37 proposiciones enumeradas 
progresivamente y  subdivididas en 
apartados generales al dorso. 
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Las primeras_ cinco _proposiciones 
agrupadas como principios generales sirven 
para aclaraciones fundamentales, en ellas se 
define la arquitectura como el material de 
expresion de las necesidades, facultades y 
sentimientos, del tiempo en que es creada 
(prop. 2); que las artes decorativas emergen 

de la arquitectura y deben estar orientadas 
hacia ella (prop. 1), debiendo poseer 
propiedad, proporcién, armonia y reposo 
(prop. 3), y siguiendo a Ruskin, pugnar por 
que la construccién se decore, no asi la 
decoraci6n, que no debe ser construida 
deliberadamente (prop. 5). Con respecto a 
la forma, plantea que su belleza se consigue 

cuando dicha forma crece gradualmente 
(prop. 6), cuidando la subdivisién por 
lineas generales y asignando los intersticios 
para ser llenados con decoracién (prop. 7), 
la cual debe basatse en una construccion 
geométrica (prop. 8) y la proporcién de sus 
formas ha de responder al conjunto y 

comportarse como multiplo de unidad 
simple (prop. 9). La belleza de la forma 
depende también de contrastar y balancear 
lineas rectas, inclinadas y curvas (prop. 10), 
en que fluyan de un tronco comin sin 
importar la distancia que las separe (prop. 

11), en que la unidn de las lineas sea 
tangencial (prop. 12) y que se represente de 
los objetos naturales sélo Ja esencia sin 
destruir su unidad (prop. 13). Su teoria del 
color y la de la época ocupan 21 de las 37 
proposiciones y en ellas recomienda que el 
color ha de usarse para la exaltacion de la 

forma (prop. 14) y para conseguirlo, los 

colores primarios han de usarse en menor 

area que los secundarios y éstos que los 
terciarios (prop. 16), asi también, los 

ptimarios han de ocupar las partes 
superiores del objeto, mientras que los 
secundarios y terciarios las partes inferiores 
(prop. 17); si se usan colores primarios en 
las molduras ha de usarse el azul que retrae, 

en las partes céncavas el amarillo que 

avanza, en las convexas y el rojo que 

intermedia, en los lados (prop. 21); habra 

de considerarse que en la yuxtaposicidn de



  

colores diferentes se modifica tanto el tono 
como el mati (prop. 25) y si la 
yuxtaposicion es del mismo matiz, el tono 
claro aparecera mas claro y el oscuro se 
hara mas oscuro (prop. 24); los ornamentos 
de diferente color en un mismo campo 

deben ser separados mediante orillas 
blancas, doradas o negras (prop. 32) salvo 

que el fondo sea blanco o negro (prop. 33) 

y habra de evitarse las imitaciones de 

maderas 0 matmoles, salvo que lo imitado 

sea inconsistente (prop. 35). La 

proposicién 36 advierte que lo que nos 
pertenece de los trabajos del pasado son 
sus principios no sus resultados, y en la 37 
o ultima, que ningun mejoramiento se 

sucedera en este campo de la decoracién 
sin la educacién en el arte y el 

reconocimiento de los principios generales 
antes expuestos. 

A diferencia de Ruskin, Jones concluye su 
libro con esperanza: El] Creador, — dice —, 

no ha hecho bellas todas las cosas, de 

modo que cabe el gozo y la admiracién, 
pero también el estudio de ellas para 

despertar en nosotros el deseo natural de 

emular en lo que hacemos, el orden, la 

simetria, la gracia y la conveniencia, con 

que el Creador las ha dotado y difundido 

ampliamente en la terra. 

El nombre de “Gramatica del ornamento” 

como titulo del libro tiene implicita la idea 
de establecer las reglas para una sintaxis o 
composicion correcta a partir de sus 
componentes. Dos adjetivos adecuados 
serian didactica y normativa. En ella pugné 
por sus preferencias como la 
ornamentacién de superficie, estructurada 

geométricamente y de profuso colorido. 
Las proposiciones, «tigidas y represivas», 

segun Durant, y un tanto «vagas e incluso 
vacuas», al decir de Gombrich, fortalecen el 

debate de la psicologia de la percepcién 
que se inicié un siglo antes con William 
Hogarth y su libro Analysis of Beauty 
(1753), asi como los de la época en torno al 
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estudio de la naturaleza y de la tradicién. A 
diferencia de las enciclopedias anteriores, el 

texto de Jones sefiala la importancia del 
estudio de los estilos ornamentales para 
conocer de sus diferencias y afinidades y 
hace sefialamientos importantes en el 
campo de la educacién y la percepcién 
visual como la preferencia del orden sobre 

lo arbitrario. La debilidad del estudio parte, 

tal vez, de considerar el ornamento como 

un accesorio de la arquitectura y no parte 
de ella, de ahi que aunque nazca de ella y 

deba partir hacia ella, el estudio se reduzca 

a proponer reglas a su visualidad mas 

evidente como la forma y el color. 

Gottfried Semper (1803-1879), arquitecto y 
tedrico aleman, nacid en Hamburgo y tras 
la Revoluci6n de 1848 se refugia en 

Londres formando equipo de trabajo con 
Owen Jones, James Ferguson y otros, 

como organizadores de la gran exposicién 
de 1851, en el Crystal Palace de Paxton. 
Durante su estancia en Londres que se 

prolongé hasta 1855, ensefid metalisteria 
en el Departamental of Practical Arts. 

Escribid sus conceptos de la decoracién en 

Der stil in den technischen und tektonischen kiinst, 

mas conocido como Der sti/ o Del estilo, 

publicado en Munich en dos tomos 

apareciendo el primero en 1860 y el 

segundo en 1863. 

El] discurso tedrico de Semper apunta en 

diversas direcciones, como explicar el 

binomio que forma la decoracién con el 

Proposito o finalidad, con los materiales 
que la corporizan, con la estructura que la 

sustenta, con la técnica constructiva, con la 
economia de forma, entre otros, en busca 

de un sistema axiomatico para su 
clasificaci6n y  deseripci6n. Como 
estudiante de las formas  organicas, 
propugna por trasplantar a la decoracién 
sus cCaracteristicas intrinsecas como la 
simetria, la proporcién y la actimd o 
direccionalidad en tanto el desarrollo de sus 
formas. Partiendo del vestuario y ornato



humano tales como ropaje, joyas, peinado, 
pintura y tatuajes, entre otros, encuentra 

que pueden ser agrupados en colgantes 
como los aretes, envolventes como el 

vestido, anillantes como cintos y collares y 

direccionales como peinados y tocados, 

que bien podrian servir de base para la 

clasificaci6n de la decoracién 

arquitectonica. De los tantos 

planteamientos abordados por Semper, los 

que mas inquietaron fueron’ la 
transposicion del funcionalismo darwinista 

a las formas del arte y la hipdtesis de que 
las artes decorativas son condicionadas por 
los materiales y las técnicas constructivas 
que en ellos se usan, e inclusive, les acredita 

ser las que ,propician su generacion 
espontanea y determinantes de los estilos. 

El positivismo de Semper  provocd 
acaloradas discusiones que hicieron la 

evidencia de la necesidad de teorizar sobre 

aspectos mas  profundos de la 
ornamentacién. El énfasis sobre los 

aspectos causales en la materialidad del 

ornamento abrira consideraciones para el 

estudio de los aspectos fisicos del mismo. 

Dado el éxito de la Gramatica de Jones, fue 

editada en francés y alem4n, sirviendo de 
guia y modelo para muchas en otros 

idiomas. La mejor que se edité en francés 
es Lornament polycrome por Albert Charles 
Auguste Racinet (1825-1893), publicada en 
1869, y la mejor en aleman es 

Ornamentenschatz 0 Tesoro de Ornamentos, 
por Heinrich Dolmetsch (1846-1908), 

publicada en 1879. 

Mientras que la Gramatica de Jones se 
realizé dentro del espiritu reformista del 

arte decorativo, con fuerte tendencia hacia 

el arte oriental y el tempo que cubrié fue 

hasta el renacimiento, el Tesoro de 

Ornamentos es mas eurocentrista — si se 

considera que casi la mitad de sus laminas 

(45-85) ilustran del renacimiento en 
adelante — y amplia el rango de tiempo 
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hasta incluir el siglo XIX, con abundantes 
ejemplos de los estilos barroco, rococé ¥ 
neoclasico. Siguiendo el formato de 
enciclopedia guarda el orden cronoldgico, 
incluye un estudio analitico y esta dirigida a 
arquitectos y disefiadores como 
herramienta para el mejoramiento del 
disefio. 

En el prdlogo, Dolmetsch nos dice su 
proposito de que el libro «sirva como guia 
practica en la que se expone, por medio de 
unos ejemplos ordenados 

cronoldégicamente, la evolucién de la 
decoraci6n en diversos paises y épocas, 
prestando especial interés a la forma de 

aplicar el colom. El libro se organiza por 
estilos iniciando con el egipcio, y por 

laminas cromolitograficas numetadas del 1 
al 85, compuestas con varios ejemplos de 

productos derivados de la arquitectura, 
escultura, pintura, ceramica, mosaicos, 

tejidos bordados, manuscritos, marqueteria, 
vidrieria. y  orfebreria, entre otros, 
sefialandose sus caracteristicas generales y 
el lugar de procedencia. Al inicio de cada 
estilo se explica de manera sintética y breve 
datos de interés histérico y artistico sobre 
el mismo. 

El Tesoro de Ornaments, al igual que otras 
muchas enciclopedias, presenta _los 

recursos decorativos como un vocabulario 

con el que se puede aprender, y un desfile 

estilistico, ordenado sélo cronolégicamente 
sin establecer inferioridad o superioridad 
de unos sobre otros, con el que se fue 

dando importancia a la composicién de 
superficie, tanto en forma como en color. 

Durante esta también se 
imprimieron abundantemente 
enciclopedias en una tinta para lograr un 
bajo costo y hacerlas accesibles a 

estudiantes y artesanos. Entre las mas 
difundidas se pueden citar: The Principles of 
Ornamental Art de 1875, y The Birth and 

Development of Ornament, de 1893, de F. 

época



  

Edward Hulme; Ornamenten Buch de Franz 

S. Meyer, fue traducido al inglés como 4 

Handbook of Ornament y para 1896 ya habia 
alcanzado ja tercera edicion; A Manual of 

Historic Ornament, de 1899, de R. Glazier; 

The styles of Ornament, de 1910, de A. Speltz 
y A History of Ornament, de 1916, de A. D. 
F, Hamlin (Durant, S. 1991:15-16). 

E] Ornamenten Buch (Manual de Ornamentacion 
de Franz Sales Meyer, es un catalogo de 
motivos ornamentales «ordenado 

sistematicamente para uso de dibujantes, 
arquitectos, escuelas de artes y oficios y 
para los amantes del arte». Las bases 

didacticas del libro las expone el autor al 

decir que conocimiento es 
necesidad para" el artista plastico; para la 
educacién general, un interesante factor 

constructivo y de cultura histérica». Parte 

de los principios establecidos por Gottfried 
Semper y Karl von Botticher en tanto al 
método sintético que emplea, para con los 

elementos reunidos «construir y desarrollar 

mas que descomponer y deducim. La 
finalidad del manual también es aclarada 

cuando nos advierte que «da idea 

fundamental... no es ofrecer nada nuevo, 

sino ordenar lo mejor de lo ya conocido» 

(Meyer, F.S. 1994:2-3). 

«su una 

E] texto se estructura en tres partes: la 

primera contempla das bases del 

ornamento» que contiene una amplia 
némina de motivos geométricos, naturales 

— flora y fauna — y artificiales (laminas 1- 
92); la segunda parte contempla «el 
ornamento como tal» ordenandolo segun 

sus funciones en cintas, remates libres, 

soportes, planos limitados y planos 
ilmitados (laminas 93-234); la tercera, y 
ultima, presenta la  «aplicacién del 

ornamento» en vasijas, utensilios, 

mobiliario, joyeria, heraldica y escritura 

(laminas 235-412). El texto contiene 3500 

dibujos en 412 laminas precedidas de una 
justa explicacién con datos _histéricos, 

formales, estilisticos,  simbdlicos, de 
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aplicacin practica y de procedencia de los 
ejemplos. El manual se completa con un 
vocabulario de términos especializados y 
tres indices: alfabético, de laminas y de 
vinetas. En la edicion espafiola, se 

intercalaron 115 nuevas laminas con las 
297 originales con las que se llega a un total 
de 412, con el fin de ampliar los ejemplos 

espafioles y americanos, considerados 

insuficientes. El Manual de Meyer sigue 
siendo una importante herramienta para 
estudiantes y artesanos. 

El austriaco Alois Riegl, egresado de la 

Universidad de Viena como licenciado en 

Historia y Filosofia en 1883, y tras 
completar su_ especializaci6n en Historia 

del Arte en 1886, ingresa como 

conservador en el Museo Imperial 

Austriaco de Arte e Industria y director del 

Departamento de Artes Textiles. A partir 

de 1889 se inicia como profesor auxiliar de 

la Universidad en la catedra de Historia del 

Arte, a la que se dedicara de tiempo 

completo a partir de conseguir la titularidad 

en 1897, 

Publicé en vida, Svifragen. Grundlegungen xu 
einer Geschichte der Ornamentik, — Problemas 

de estilo. Fundamentos para una historia de 

la ornamentacién ~— en 1893; Die 

Spatrimische Kunstindustrie — De \a industria 

artistica — en 1901; Das hollindishe gruppen 
portrait — E] retrato holandés de grupos — 
de 1902, y abundantes manuscritos de los 
que se han publicado péstumamente: Die 
Entstehung der Barockkunst in Rom — La 
formacién del arte barroco en Roma — en 
1908; G. Baldinuccis vita des Gov. Lorenzo 

Bernini — La vida de Bernini del Balduccini 

— en 1912; Kunstsgewerbe des frithen Mittelalters 

— Industria artistica en el primer 

Medioevo — en 1923, e Historische 

Grammatik der Bildenden Kiinste — Gramatica 

historica de las artes plasticas — en 1966. 

Problemas de estilo, su ptimera publicacién, es 
el estudio de la decoracion floral desde la



cultura egipcia hasta la cultura 4rabe, 

analizando los problemas fundamentales de 
la concepcién y la produccidn artistica. El 
titulo habra de entenderse en la duda que 
en el autor provoca la palabra estilo cuando 
se le da seguimiento a la flor de loto egipcia 
en su aparicién, = desaparicién sy 
resurgimiento en diversos estilos y culturas 

hasta nuestros dias. Problemas de estilo es 
la historia de la flor de loto, la palmeta y la 
voluta, como arquetipos que se adecuan a 
diversos lugares y tiempos, por ejemplo, el 
loto egipcio se adecua al geometrismo 
mesopotamico, al naturalismo grecolatino y 
a la abstraccion arabiga. 

En la introduccién de su libro, Rieg! 

comienza con la pregunta ¢es que existe, en 

realidad, una historia de la ornamentacién? 

La respuesta la da mas adelante cuando 
dice «... este libro se atreve a presentar los 
fundamentos para una historia de la 
omamentacion.. sdlo presenta sus 

fundamentos y no otra cosa... sobre los 
cuales intentar, mds tarde, un trabajo 
general, amplio y sistematico». Concluye la 
introduccion justificando que «a labor 
inmediata en el campo de la historia de los 
ornamentos consiste en anudar el hilo 

cortado en mil pedazos, en considerar de 

modo unitario lo que hasta ahora se ha 

presentado separado y dividido» (Riegl, A. 
1980:1-8). 

Divide el libro en 4 capitulos. En el 
primero, con el nombre de «el estilo 

geométrico», aborda la hipétesis de que las 

primeras formas ornamentales las practica 
el hombre sobre su cuerpo con adornos 
lineales-geométricas, generandose el 

adorno de superficie. En el segundo, que 

nombra «el estilo heraldico», describe la 

evoluci6n de los elementos  rectilineos 

geométricos a los que se van incorporando 

figuras organicas con lo que se llegé a la 

duplicacién y contraposicién siméttica a 
ambos lados de un eje, y que constituye un 

esquema de agrupamiento al que se le 
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conoce convencionalmente como estilo 
heraldico. En el tercero, al que titula dos 
origenes del omamento vegetal y el 
desarrollo del pampano vegetal», explica su 
secuencia histérica hasta la époea 
helenistico-romana. La importancia y 
amplia cobertura del tema se apoyan en que 
«abundan mis las especies vegetales que las 
figuras abstracto-simétricas» y en que 
«desde su aparicién y hasta nuestros dias 
hay un continuo nexo causal en todos los 
petiodos histéricos». El cuarto y ultimo, 
estudia «el arabesco» que, a pesar de su 
tendencia antinaturalista y abstracta, tiene 
relacion directa con la palmeta helénica. 

Conuenza por aclarar que todo arte 
mantiene un vinculo indisoluble con la 
naturaleza, ya sea reproduciéndola o 
transformandola para su beneficio o placer. 

Como parte del arte ubica a las artes 
decorativas, que subdivide en dos grandes 
clases: las artes plasticas o tridimensionales, 
«que son las mas antiguas», y las graficas de 
superficie o bidimensionales, que «son mas 

jovenes y refinadas». A estas ultimas 
pertenece el estilo geométrico que es aquel 
que se basa en el empleo de la linea que 

nace cuando el hombre «abandona la 
dimensién de profundidad y convierte en 

elemento de representacién una “nea 

delimitante que no existia en la realidad» (p. 

9); con dicha linea e independiente de 
modelos naturales, se comenzd a 

tepresentar configuraciones con ritmo y 
stmetria, de donde se formaron las figuras y 
las lineas geométricas, conformando el 
estilo geométrico, que «nace 
espontaneamente en toda la superficie 
terrestre» (p. 11). 

Acepta la definicién de estilo heraldico 
como aquel que agrupa los animales a 
pares y los contrapone simétricamente 
entre si a ambos lados de un medio de 

separacién; y a la simetria, como su 

Principio y «postulado innato e inmanente 
al hombre» (p. 32).



  

Teniendo como precedentes al ornamento 

geométrico y heraldico, los motivos 
vegetales llaman la atencion del hombre 

cuando a éste, rebasando intereses de 

reproduccion y adorno, lo mueven motivos 
religiosos y simbdlicos. El arte egipcio 
dinastco presenta el primer arte 

representativo vegetal con las 
caracteristicas de utilizacién, simetria y 

significacin simbdlica, que como 

postulados ya formaban parte de las obras 
artisticas del adorno. Las formas 

decorativas tipicas del arte egipcio se 

dispersan en pueblos vecinos, adquiridas 

por la comunicacion, tanto directa como 

indirecta. Lo mas relevante de una figura 
vegetal son la flor, el capullo, la hoja y el 

tallo que relaciOna las partes aisladas y que 
al presentarse como un elemento lineal 

geomeétrico, es «capaz de revestir todas las 

formas curvas y enrolladas que sirven de 
base a las configuraciones puramente 

geométricas constituidas por curvas» (p. 

36). La flor de loto es la flor egipcia por 
excelencia, ésta se representa en formas 

distintas: una de ellas es la vista frontal o 

roseta; otra, la vista lateral — en perfil — 

con varios tipos, de los cuales los mas 

difundidos son el de tres  sépalos 

puntiagudos en forma de caliz y el 
campaniforme que se ha atribuido a la 

planta. del papiro, también llamado 

papiriforme, y otra mas, la vista semi- 

frontal, que se compone de tres partes: una 
inferior con flor de loto de perfil, cuyos 

sépalos hacia arriba terminan en dos 

volutas; una parte media en forma de pifia, 

y una parte superior o abanico de hojas 
coronador conocido como palmeta. Estos 

motivos vegetales «se han relacionado entre 

si cuando con ellos se adornan fajas en 

forma de cinta y superficies m4s extensas, 
para ello, los motivos vegetales fueron 

unidos mediante lineas circulares» de donde 

resulta «el modo mas agradable de enlace 

entre motivos de flores de los estilos 

pregriegos» (p. 50). Lo anterior llevé a otro 
esquema: la espiral, que se convierte en 
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elemento determinante. La ornamentacién 

vegetal asiria arraiga en la egipcia, aunque 

dlevada a la practica de un modo mas 
amplio y categorico» (p. 61). La cinta 
trenzada_ y la granada es lo mas 
caracteristico del arte mesopotamico. Los 

fenicios, con sus actividades comerciales 

maritimas distribuyendo productos egipcios 

y mesopotamicos, fueron los difusores de 

las formas artisticas de estas culturas en la 

suya propia y los demas pueblos 

mediterraneos. De las formas tomadas y 
modificadas por la cultura fenicia puede 

mencionarse el arbol de palmetas. El arte 

mucénico se caracteriza por el amplio uso 

de los ornamentos vegetales. «Este arte ha 

encontrado los unicos medios de unidn 

posibles verdaderamente artisticos para 

disponer motivos vegetales dentro de una 

faja de friso mediante lineas curvas» (p.80), 
es decir, el pampano ondulado continuo, y 

por tal motivo «el arte micénico se nos 

presenta como el precursor inmediato del 
arte helénico del periodo _ histérico 
brillante» (p. 85). La primera aparicién del 
acanto fue en las acréteras de palmetas, 

antes de la aparicién del capitel corintio, 

aunque «a mi entender, el ornamento de 

acanto, originalmente, no es nada mas que 

una palmeta traducida a una obra plastica 

abollonada, o sea una semipalmeta» (p. 

141). El acanto es el motivo vegetal mas 

importante que ha creado el arte griego, su 
traspaso al pampano ondulado continuo 

fue en el siglo IV a.C. y ef tratamiento que 
de él hacen los romanos es mas frondoso y 

complicado. 

«El arabesco es e] ornamento de pampano 

vegetal del arte sarraceno, arte que triunfé 
en Oriente en la Edad Media y Moderna... 
las lineas recortadas en forma de hoja, 

establecen de modo indudable el enlace 
con el aspecto exterior de la planta» (pp. 

168-169). La diferencia fundamental entre 

el pampano clisico y el arabesco es que en 

el primero, el trazado de los pampanos se 
sitga uno junto al otro con independencia y



claridad mientras que en el segundo, se 
entrecruzan y cortan. El arabesco se 
encuentra en todas las regiones sometidas 
por el Islam. 

El ultmo parrafo del texto cierra el 
discurso diciéndonos: «Creo haber reunido 

en esta sucesion casi continua, los aislados 

eslabones de la cadena que condensa desde 

la emigmatica flor del valle del Nilo y desde 

el pampano vegetal del ain mas misterioso 

pueblo insular “micénico”, hasta las 

maravillosas creaciones ornamentales del 

arabesco» (p. 223). 

Por considerar en una analogia organica 

que los procesgs evolutivos del arte van de 
lo “tactil” o plastico a lo “dptico” o 
pictorico, y también en postura psicolégica, 

por suponer que el desarrollo del hombre y 

del arte se puede dividir en tres periodos, 
caracterizados por la voluntad, otro por el 

senumiento y, el ultimo, por el 

pensamiento, Meyer Schapiro considera a 
Riegl el mas constructivo e imaginativo de 

los historiadores (Schapiro, M. 1962:44). 
Para Gombrich, es el libro mas importante 

jamas escrito sobre la historia del 

ornamento por demostrar que dicho 
estudio es mas del campo histdrico que del 

estético: sin embargo, encuentra 

debilidades metddicas relacionadas con sus 

antecedentes evolucionistas, como el 

buscar eslabones entre la palmeta y el 

acanto o suponer factores raciales en el 

desarrollo de! lenguaje artistico (Gombrich, 
E. 1980:238-242). 

El texto de Riegl es importante por varias 

razones: imicia el estudio histérico de las 

unidades ornamentales; establece, como 

dice Gombrich, la teoria de la continuidad 

de las formas; anuda, como el mismo Riegl 

dice, jo que hasta ese entonces se habia 
presentado separado y dividido; apoya la 

linea psicoldgica del arte y, al oponerse a 
Semper, en tanto que las formas artisticas 
no son condicién de las técnicas y los 

88 

materiales de produccién sino de la 
voluntad formal — &unstwollen —, fortalece 

la idea del arte como una manifestacion 
cultural. 

El estadounidense Louis Sullivan, uno de 

los principales arquitectos de la “Escuela de 

Chicago”, comienza a publicar sus ideas 
acerca de la arquitectura a partir de 1892, 
ano en que publica el articulo “Ornament 

in Architecture” en la revista The Engineering 

Magazine. Entre febrero de 1901 y febrero 
de 1902, publica en “The Interstate 
Architect and Builder” 52 articulos bajo el 
titulo general de Kindergarden Chats, que se 
traduce al espafiol y se publica en 1956 
como Charlas con un Arquitecto, para celebrar 

el centenario de su nacimiento. En 1907 

escribe Democracy: A Man Search, que no 
llega a publicarse. A partir de 1922 escribe 

The Autobiography of an Idea que se publica 

en forma de articulos en “The Journal of 
The American Institute of Architects” de 
junio de 1922 hasta agosto de 1923 y en 
forma de libro en 1924. Paralelamente 

prepara A System of Architectural Ornament 

According with a Philosophy of Man’s Powers, 
que se publica también en 1924, el afio de 

su muerte. De los dos escritos sobre 

ornamentacién, el primero, Ornamento en 

Arrquitectura, plantea una postura mientras 
que el segundo, Sistema de Ornamentacion 

Arquitectonica, plantea una tesis y un método 
de disefio. 

El pequefio articulo “Ornament in 
Architecture” (Sullivan, L. 1959:182-185), 

escrito en 1892 cuando disfrutaba los 

trunfos de su carrera profesional, es el que 

contiene como parrafo inicial la idea de que 

un edificio no ornamentado sigue 

conservando su valor arquitecténico. Nos 

dice «considero de por si evidente que un 

edificio, desprovisto totalmente de 

ornamentacién, puede comunicar un noble 

y digno sentimiento en virtud de su masa y 
proporciones. No me parece evidente que 

la ormamentacion pueda tealzar



  

intrinsecamente estas cualidades 

elementales». Después de esta sentencia se 

hace tres preguntas que autocuestionan lo 
planteado primeramente: ¢Por qué, 

entonces, usamos el ornamento? ¢No es 
suficiente una noble y sencilla dignidad? 

¢Por qué entonces pedimos mas? En estas 
preguntas, Sullivan defiende entre lineas el 

valor del ornamento. Entiende que el 

edificio es una forma de expresién en la 

cual la masa es la mas profunda mientras 
que la ornamentacion es la mas intensa, que 

ambas forman parte del objeto y que no 
deben ser separadas ya que «un edificio 

decorado, armonicamente concebido, y 

bien pensado, no puede ser despojado de 
su sistema ornamental sin destruir su 

individualidad»* Sin embargo, debe de 

haber una correspondencia entre tipologia 

y ornamento «al igual que cierto tipo de 

hoja corresponde a cierto tipo de arbob». Si 

se da este tpo de simpatia entre masa y 

ormamento, ambos se benefician pues 

«cada uno realza el valor del otro» y se 

disminuira la diferencia entre masa y 

ornamento pues éste «debe parecer una vez 

concluido, como si hubiera surgido de la 

sustancia misma del material... y el espiriru 
que anima la masa puede fluir al ornamento 

vy ya no son mas dos cosas sino una». La 

funcionalidad que Sullivan le otorga al 

ornamento no es la de recibir el espiritu del 

edificio sino la de expresarlo. 

El tratado que Sullivan ttula A Sistem of 

Architectural Ornament according with a 
Philosophy of Man’s Powers (Sullivan, L. 1924) 
es una explicacion ilustrada de su peculiar 

sistema de disefiar elementos decorativos. 

El ensayo, considerado por él como una 

tesis, se compone de un ‘preludio’ de 

cuatro cuartillas y veinte laminas, de las 

cuales, las primeras cinco y la siete 
contienen parrafos explicativos de su 

método y dibujos que lo ilustran, la nimero 

nueve contiene un ‘interludio’ filoséfico 

sobre la doctrina del paralelismo, y las trece 

restantes contienen modelos  graficos 
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derivados del marco  tedrico 

ejemplos de su aplicacion. 
como 

Inicia el ‘Preludio’ con un epigrafe que 

utula, “el germen: asiento del poder”, y en 
él explica como los cotiledones de una 

semilla contienen los nutrientes necesarios 

para que ésta inicie su desarrollo y el 

germen genere sus formas e identidad. Tal 

poder y la metamorfosis que se suceden 
hasta alcanzar su belleza y armonia 
organica es la gran leccién en que se apoya 

la tesis de Sullivan. Su sistema de 

ornamentar se basa en partir de un 

elemento, comunmente una forma plana 
regular, de la que se desarrollan otros 
organicamente. Un ornamento solo es 

valido si parte de un ‘germen’ que el 

disefiador selecciona para tal propdsito. Las 
cosas que el hombre hace, nacen del poder 

que posee y si el hombre es consciente de 

tal poder, puede con ello crecer mas all4 de 
los limites. El poder del hombre se 
conforma con la interaccién de fistco, que 

opera el control muscular, la locomocién, 

el poder hacer cosas y crear situaciones; /a 
intelectual, que se inicia en la curiosidad y 

concluye en las altamente 

sofisticadas por las herramientas de uso 
como la observacién, la memoria, la 

reflexion y el razonamiento que construyen 
modelos para el orden formal; /o emocional, 

que genera impulsos, sentimientos e 
intuiciones, entre otros; /o moral, fuerza que 

estabiliza, determina el caracter, libera de 

las fuerzas instintivas y crea y controla el 
destino, y /o espiritual, que clarifica la vision, 

contempla lo misterioso, gobierna lo oculto 
y provee la calma y la serenidad. Del 
hombre fisico se deriva el trabajador, el 
artifice; del investigador deviene el 
cientifico; el emocional le da color a la vida; 
del contemplativo se deriva el fildsofo; del 
hombre moral, la democracia («el gran 

suefio») y del sonador proceden el vidente, 
el mistico, el poeta, el profeta, el pionero, el 

aventurero, el que suefia con los ojos 
abiertos, el que tiene una clara vision de la 

acciones



realidad, el pensador y vigia de las ideas; el 

poder del sofiador opera todas las fuerzas. 

Estos poderes del hombre deben nacer en 
la mente del estudiante y aplicarlos en las 
cosas materiales. 

E] sistema es explicado en 20 laminas de 50 

por 35 cm. En la lamina 1, sefiala en diez 

pasos progresivos como un cuadrado se 
enriquece enmarcandolo, subdividiéndolo 

simétrica y radialmente y asociando lo 
inorganico con lo organico; en la mina 2, 

muestra catorce formas basicas de hojas, 
transformando, como ejemplo, una de ellas 

a través de cambios plasticos para mostrar 

cémo ‘liberar su energia’ y convertirla de 

una forma simple a una compleja; la lamina 

3 demuestra como manipular formas de 
geometria plana a partir de subdivisiones, 

‘fuerzas ocultas’ y ‘trasfondo esotérico’; la 

lamina 4 demuestra la transformacién de 

un pentagono de su forma basica a un 

elemento ornamental enriquecido con 
follajes y florescencias; la lamina 5 analiza 
la funcién de los ejes y subejes como 
estructura de la composicién; la lamina 6 

presenta cuatro ejemplos en los que se usan 
los ejes curvos y los trazos al azar; en la 

lamina 7 aborda el valor de los ejes 

paralelos; la lamina 8 muestra un ejemplo 

que todo lo explicado con 

anterioridad; la lamina 9 se presenta como 

un ‘interludio’ o intermedio literario en el 

que ensaya filoséficamente, de manera muy 
sintética, el poder del hombre y de la 

naturaleza y del hombre y su trabajo, en 
apoyo de la doctrina del paralelismo, y de la 

lamina 10 a la 20 presenta en cada una un 

disefio como muestra de lo que puede 
resultar con la aplicacién del sistema 

ptopuesto. 

acumula 

Por la correspondencia que Sullivan 

sostuvo con su editor, el texto fue pensado 

para uso de estudiantes, lo cual también se 

aprecia en las notas que les dirige en las 

laminas 2 y 5 en que les recomienda la 
consulta de un buen texto de botanica. 
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Thomas E. Tallmadge, arquitecto e 
historiador, quien estuvo al cuidado de la 

edicién, dijo que los ornamentos de 

Sullivan estaban Ilenos de vida y la retenian 
en todas sus pattes. En el afio de la 
aparicion del libro, fue declarado por el 

American Institute of Graphic Arts, como 

uno de los cincuenta libros del afio 

(Pettengill, G. 1975:28-30). 

El peso de las ideas de Sullivan estan 
relacionado con su prestigio profesional 
que fue sobresaliente. Sus conceptos sobre 
la unidad de masa y recubrimiento, el que 
lo ornamental expresa el espiritu del 
edificio y la propuesta metodoldgica para el 

disefio de los elementos decorativos son 
altamente didacticas y como el mismo 
Sullivan lo expresara «una novedad en este 
campo». 

El mexicano Domingo Garcia Ramos 

publica en 1966 el libro Arguitectura y Artes 
Decorativas, en donde explora la relacién y 

funciones de ambas. Tiene su origen en el 

material preparado por el autor para 

ofrecer un curso en el otono de 1964, 

utulado «La arquitectura y las Artes 
Decorativas» dirigido a praduados e 

investigadores de la Escuela Nacional de 

Arquitectura de la Universidad Auténoma 
de México. 

La finalidad del curso — que no llegé a 
imparurse — y también la del texto, 
consiste en «a exposicién de los temas, 
eliminandolos del sentido de aplicabilidad, 
pues solo pretende fijar el nivel académico 
en que debe establecerse el estudio, 

sefalando los conceptos que deben 
normarlo». 

El texto se estructura con una 
Presentacion, un Prdlogo del arquitecto 

Pedro Ramirez Vazquez, una Advertencia 

como introduccién y cuatro partes 
lustradas con 4 fotografias a color, 46 en 

blanco y negro, y varios cientos de dibujos



  

a linea del autor, todos sin seriacién ni pie 
de grabado, solo referidos en el cuerpo del 

texto. 

En la primera parte sobre «ideas generales» 
considera que a pesar de que para algunos 

arquitectos hablar de decoracidn es como 

hablar de algo «despreciable, sucio, falso, 

ilegitimo, vulgar, etcétera, en la 

arquitectura va implicita la decoracién y es 
su manifestacion mas cabal. Define — 

siguiendo a Villagran y éste a Guadet — 
como artes decorativas a la decoracién, el 

adorno y la ornamentacion. De éstas, 

entiende como decoracién «el efecto de 

exaltacién de la forma, obtenida con el solo 

tratamiento del material con que esta 

construido el objeto... exaltando los valores 

plasticos formales», como adorno, lo que 

«se agrega O se quita, pues no pertenece al 

material mismo del objeto», y como 
ornamentacion, «la que revela y exalta a la 

forma decorativa» (p.17-26). En la segunda 
parte Namada «definiciones y 

clasificaciones», desarrolla la posicién de la 

decoracién en el campo de la cultura, su 

funcion a través de Ja arquitectura y como 

queda ligada a las mismas leyes. Reitera 

ampliadas las definiciones de decoracién, 

adornmo = y ornamentaciédn, como un 

requerimiento del «curso» (p. 29-45). En la 
tercera parte, dada la estrecha relacion que 

encuentra entre arquitectura y decoracién, 

explica c6mo se genera la arquitectura en 
tanto las limitaciones fisicas, de costos, de 

sistemas constructivos y sus atributos 

esenciales como: scala, dimension, 

proporcion, unidad, partido, estilo y 
caracter, todo ello como analogia para fijar 
los procedimientos que han de ser 

considerados en la génesis de la decoracién 

(p. 47-78). En la cuarta parte titulada «las 

formas decorativas» complementa «la 

metodologia con que pudieran explorarse, 
dentro de un camino analitico, las formas 

decorativas»y. Da por vistas las partes 
andlogas con la arquitectura y revisa «otros 

valores que la obra arquitecténica no 
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tienen, como la cualidad de funcidn- 

expresion «constituyendo una sola cosa», 
ligar el objeto al tema por su forma y 
dimension, considerar el espacio visual para 

que queden «arreglados los objetos para un 

punto de vista ideal», y la disposicién del 
objeto para que al acercarsele se mejore. 

Concluye el «curso» recomendando que «el 

ensayo debe tomarse como punto de 
partuda desde el cual se siga explorando y 

discuuendo... para devolverlas a su 
jerarquia de estudio superior... para volver a 

recrear ese arte decorativo, tanto o mas 

viejo que la geometria en que se nutre y 

apoya (p. 81-180). 

E] texto de Garcia Ramos se presenta 

como util para arquitectos y decoradores, 

maestros y estudiantes de arquitectura, y su 

importancia radica en plantear «as 

finalidades de las artes decorativas y sus 

funciones concretas en la arquitectura». El 
ensayo es calificado por Ramirez Vazquez 
en el prologo como un «valiente trabajo», 

dado que a su publicacién, “la decoracién” 

habia sido eliminada, muchos ajfios antes, 

como materia de estudio en la Escuela de 

Arquitectura, con la intencién no declarada 

de proscribirla del ejercicio profesional, «no 
sdlo la practica, sino hasta el nombre, 

convirtiéndola en una accién clandestina, 

reprobable». Como acierto del ensayo esta 

el manejo reiterado de que la decoracién 
como superficie de la forma es con ésta el 

mismo objeto, mientras que su debilidad 

radica en que paralelamente se considera a 

la decoraci6n como auténoma = y 

complementaria. 

E] austriaco Ernst Hans Gombrich publicé 
en 1959 Art and usion. A Study in the 
Psichology of Pictorial Representation como 
inicio de otras mas, entre ellas The Sense of 
Order. A study in the Psichology of Decorative 
An, de 1979, con traduccion al espafiol 
como E/ sentido de orden. Estudio sobre la 
psicologia de las artes devorativas, publicada en 
1980. El cuerpo del texto se forma



basicamente con las seis charlas sobre 
“Analisis de la ornamentacion” dictadas 

bajo el nombre de  Conferencias 
Wrightsman en el Metropolitan Museum of 

Art, en el otofio de 1977, bajo el auspicio 

del Instituto de Bellas Artes de la 

Universidad de New York. El titulo del 

libro obedece a una cita de Platon en “Las 

Leyes”, en tanto que el sentido de orden es 

una prerrogativa de la herencia bioldgica 

humana — hoy sabemos que también lo es 

de otras especies — . 

El texto esta estructurado con una 
Introduccion y tres partes: la primera sobre 
teoria y practica de la decoracién, en 3 
capitulos; la segunda sobre Ja percepcién 
del orden, en 3 capitulos; y la tercera sobre 
psicologia e historia, en 4 capitulos; 

ilustrado con 11 laminas a color, 79 en 

blanco y negro y 352 imagenes, gran parte 

de ellas procedentes de la bibliografia de 
apoyo; ademas se incluye una bibliografia y 
2 indices, uno de conceptos y el otro 

onomastico. Ubica al lector con 
antecedentes histéricos sobre la critica de la 
ormamentacién con énfasis en el debate 
victoriano que culmina con la sentencia de 
Loos del ornamento como crimen (Caps. I 
y II). Sin embargo, ello no constituye un 
tabu al respecto ni detiene la produccién y 
conocer qué impulsa al productor de 
oramentos a crear ordenes complejos, 

apoyado en qué métodos (Cap. IIT), cémo 

se perciben sus intrincadas estructuras 
(Cap. IV), implica explicar la funcidn del 
ornamento y cuales sus causas psicoldégicas 
(Cap. V), como se integran los elementos 
de una composicién ornamental (Cap. VJ), 
la historia de la hoja de acanto como 
ejemplo de los otros motivos ornamentales 
(Cap. VID, lo que evidencia el hecho 

psicoldgico de que es mas comin 
modificar un motivo ya existente que 
inventarlo y en esta secuencia se formalizan 
los estlos (Cap. VIII), ello permite 
observar la continuidad histérica por la 
fuerza del habito y los  desarrollos 

convergentes por las  disposiciones 
psicolégicas (Cap. IX) y concluye con un 
epilogo respecto a los patrones a través del 
tempo y la vinculacién de las artes del 
espacio como la otnamentacién, con las 
artes del tiempo como la musica. 

Gombrich sostiene que «el sentido del 

ordem» procede de la percepcién y se apoya 
en la tendencia natural de los organismos a 

buscar y explorar su entorno, alimentarse, 

guarecerse y aparejarse. En todos los seres 
vivos el sentido de equilibrio es parte del 
sentido del orden y la orientacién espacial 
que rige el movimiento requiere de 

relaciones ordenadas; ahi las bases para la 

percepcidn del orden. La teoria Gestalt 

estudia la percepcidn y el autor a partir de 
ella trata de demostrar, en lo general, 

nuestra necesidad de explorar el entorno, y 

en lo particular, el hacerlo guiados por el 

sentido del orden. El sentido del orden es, 

con obviedad, abundante en la naturaleza. 

De los modelos o patrones decorativos que 

oftece la naturaleza, el hombre aprecia mas 

aquellos en los que se percibe la regularidad 

— pétalos, escamas, plumajes — que debe 
traducirse como ventaja para el organismo 

portante. Tales caracteristicas o patrones 

visibles se presentan como distintivos de 

grupo y sirven, en unos casos, para el 
camuflaje, y en otros, para la 

sobredistincién, y sus unidades 
estandarizadas en el montaje — pétalos, 

escamas, plumas — se agrupan para formar 
otras unidades que, a su vez, encajan en un 

todo mayor. Tales patrones de regularidad 
son captados o percibidos con mas 

facilidad, aunque son més _atractivos 

cuando hay diversidad en las unidades y 

ritmos en Ordenes complejos. El hombre 
vive un perenne afan de creacién de 
patrones decorativos como se manifiesta en 

la cesta trenzada, la tela tejida, la madera 

tallada, el mortero modelado o la piedra 

tallada, que son la manifestacién de una 

necesidad de estandarizar y repetir, bases 

inseparables del arte decorativo.



  

La telaci6n hombre-ornamento — es 

explicada desde la perspectiva psicologica 

de la Gestalt, escuela que desde principios 

del siglo XX ha estudiado el binomio 

mensaje-receptor y en la cual el receptor es 

tratado como protagonista en tanto sus 
facultades de percepcién y apreciacion. E/ 
sentido del orden es parte de la linea que la 

teoria de la empatia o “simpatia simbdlica” 

— einfuhlung — ha venido construyendo 
desde finales del siglo XIX con Heinrich 
Wolfflin y su Prokgomena su einer Psichologie 
der Architektur, de 1886. La tesis central de 

Gombrich es que los patrones de orden en 

la naturaleza percibidos por el hombre, son 

la base y sustento de los patrones del 

quehacer humano y especificamente los del 
campo de la ornamentacion. Ademas de la 

tesis central han de destacarse como 

importantes los sefialamientos que hace 

respecto a las motivaciones humanas, la 

estructura del mensaje, los estimulos y 
respuestas ante los patrones, la iconografia, 

los principios de seleccién, la percepcién 
de la conunuidad, la fruicién o “placer 

estético”, entre otros. E/ sentido del orden 

devela aspectos de suma importancia en el 

campo del arte ornamental. 

El inglés Stuart Durant publicé en 1986 

Ornament. From the Industrial Revolution to 

Today, traducida al espafiol con el titulo de 

La Ornamentacén. De la Revolucién Industrial a 

nuestros dias, y en él se ocupa 

«primordialmente de la practica de la 

decoracion... durante los ultimos 150 afios». 

Durant es consciente de que el ornamento 

esta siendo «redescubierto» como lenguaje 
visual y espeta que su libro contribuya a 
ello. 

El texto se estructura en 12 capitulos, de 

los cuales, en el primero se desarrolla un 

analisis histérico de las principales 

enciclopedias de ornamentacién publicadas 
a partir del siglo XVIII, y en los restantes, 

se trata monograficamente los  estilos 

dominantes durante los siglos XIX y XX, 
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tales como el naturalismo, el geometrismo, 

el neogdéuco, el eclecticismo, el 

orientalismo, el primitvismo, el Arts and 

Crafts, el Art Deco y el modernismo. Cada 
capitulo inicia con un conciso texto en el 
que se resefia en orden cronoldgico autores 

y textos que influyeron en el devenir del 

estilo tratado y profusion de 
ilustraciones provenientes de los textos 

aludidos; el pie de grabado de cada una de 
las 729 ilustraciones consigna la ficha 

bibliografica de la ilustraci6n y un 

comentario, que complementa su 

informacion. Dos apartados finales, uno de 

bibliografia especializada y otro de 

munibiografias de disefiadores, 

complementan el texto. 

una 

La Ornamentactén de Durant se inscribe en 
la tradicidn de las __enciclopedias 

decimonénicas por sus caracteristicas 
generales y particulates: organizada por 
estilos, en orden cronoldégico de pasado a 
presente, en capitulos que se inician con 
una introduccion sobre origen y desarrollo 
del estilo seguida de abundante 
tconografia de destacados ejemplos — en 
este caso bibliograficos —, y la intencion 
de ofrecer un repertorio de modelos 
«susceptibles de imitacién por parte del 
profesional o del aficionado». 

una 

Los tratados como opcién para el estudio 
del ornamento permiten el conocimiento 

no sdlo a maestros, alumnos y 

constructores, sino también a estudiosos de 

disciplinas afines y como cultura general. 
Desde ellos se puede Iegar a mds publico, 
sin importar distancias, tempo, idioma o 
cultura. Los tratados son, al igual que los 

objetos arquitectonicos, testimonios de una 
manera particular de entender los 

componentes arquitectdénicos. Su capacidad 
de influencia puede llevar a considerar al 

componente ormamento como el mas 

importante y también a su minimizacién, a 

permanecer como parte de un solo estilo o 

de varios, entre otras.



2.1.4 La educacién escolar 

  

Con el nombre de Academia se hace 

referencia a establecimientos de ensefianza 

y a asociaciones cientificas, literarias y 
artisticas, ello derivado por el jardin de 

Atenas, propiedad de Academo, donde 

ensefaban filosofia Platén y sus discipulos. 
En la Italia renacentista, por inspiracién 
platénica, se fundan las primeras academias 

como corporaciones para fomentar las 
artes y las ciencias, considerandose la 

Academia de Florencia la primera de ellas. 

Formalizada en 1563 bajo la proteccién de 
Cosme I de Médicis, sus propositos fueron 
elevar tanto el prestigio y la dignidad de la 

profesion artistica, promulgadas por Vasari, 

como facilitar la ensefianza de las artes 

plasticas a través de cursos practicos y 
teoricos, y el otorgamiento de premios a lo 
mas destacado de lo que en ella se 

produjera. Siguiendo el modelo, se funda la 

Academia de Roma en 1587, la Academia 
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de Paris en 1648, la Academia de Berlin en 
1696, las academias de Londres y Bruselas 
en 1711, la de San Petersburgo en 1724, la 

de San Fernando de Madrid en 1752 y la de 
San Carlos de la Nueva Espafia en México 
en 1783 (Baez, E. 1974:7-13). La Real 
Academia de las Nobles Artes — 

arquitectura, escultura, pintura y grabado — 

de San Carlos Borromeo de la Nueva 

Espafia en México, como __ institucién 

educativa, se fue adecuando a sus 

circunstancias histéricas, mismas que le 

fueron transformando el nombre y sus 
contenidos académicos. Se le denomind 

‘Academia Nacional de San Carlos, a partir 

de la independencia nacional; Academia 

Imperial de las Nobles Artes, durante el 

Imperio de Maximihano I; Escuela 

Nacional de Bellas Artes, una vez 

restaurado el gobierno republicano juarista; 
de nuevo Academia de Bellas Artes, a partir 

de los gobiernos revolucionarios 

maderistas, y dividida en Escuela Nacional 

de Arquitectura y Escuela Nacional de 

Artes Plasticas, a partir de la autonomia de 
la Universidad Nacional de México en 

1929, a la cual habia sido incorporada 
desde 1910. La ensefanza escolarizada de 

la arquitectura en México nace en 1781, a 
partir del curso de dibujo para estudiantes 

de Arquitectura, Escultura y Pintura, que 

deviene en la creacién en 1783 de la Real 

Academia, el nombramiento de directores 

por disciplina en 1786 y la generacién por 
éstos del plan de estudios para su 

aprobacion por el virrey en 1796. Dicho 
plan de estudios pretendia «el mayor 

adelantamiento en la juventud y para que a 

ésta se le faciliten todos los medios para 
que pueda aprender sus respectivas artes 

con la mayor facilidad, método y con todos 
los conocimientos que son precisos de un 
buen profesom. El contenido del plan, 

firmado por Antonio Gonzalez Velazquez 

y Manuel Tolsa, entre otros, implicaba 

lograr el dominio del dibujo, la geometria 

practica, el Tratado de los Cinco Ordenes de 

Arrquitectura por Vignola, la proporcién del



  

cuerpo humano tomado de Alberto 

Durero, la anatomia y «nombres de la 
musculacidn» por el Tiziano, las reglas de la 

mejor composicién de Palomino, las 
matematicas de Bails, copiar los templos de 
Vitruvio, copiar edificios «de los mejores», 

el arte de la montea para la formacion de 

toda clase de arcos y bdvedas, el 

conocimiento de materiales de 

construccién y «sacar sucesivamente a los 
jovenes a que vean el modo practico». 

Desde la fundacién y hasta 1981, la 

institucion educativa aprobara para su 

adecuacion 27 planes de estudio (Alva, E. 
1983:49-53). 

La ornamentaci6n es estudiada 

escolarmente segin las  necesidades 

estilisticas y el grado de importancia que 

como componente de la arquitectura se le 
asigne por los usuarios de cada época. En 

el plan de 1796, el estudio de la 

ornamentacion, sin estar especificamente 

determinado, queda implicito en el Tratado 

de los cinco érdenes de Vignola, en los 
Diez libros de Vitruvio y en las «copias de 

los mejores edificios», que se sefialan como 
conocimientos basicos a dominar. El plan 

de Estudios aprobado en 1857 especificaba 

en el orden de los estudios, que para ser 

admitidos en el estudio profesional de la 

arquitectura era necesario aprobar estudios 

preparatorios entre los cuales se encontraba 

el de ornato a mano libre de contorno y de 

claroscuro y, ya inscrito, cursaria en el 

ptimer afio, entre otras materias, ornato 

arquitectonico y dibujo, y explicacién de 

los ordenes clasicos de arquitectura griegos 

y romanos; en el segundo afio, copia de 

monumentos de diferentes estilos, esto es, 

«griegos, romanos, lombardos, bizantinos 

venecianos, florentinos y géticos, hasta el 

renacimiento», en el quinto  afio, 

composicion de edificios religiosos, estética 

de las bellas artes e historia de la 

arquitectura aplicada con los monumentos, 

y en el séptimo afio, practica al lado de un 

arquitecto titulado. En el plan propuesto y 
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aprobado en 1897, los estudios se 

ampliaron a 9 aos utilizandose el primer 

afio para adquirir las habilidades necesarias 

en el dibujo de figura, el segundo en el 
dibujo lineal y en el tercero, el dibujo de 

ornato; en el quinto afio, entre otras clases, 

se estudiaba un curso tedrico-practico de 

ornamentacion, otro de ordenes clasicos y 
otro mas de modelado de ornamentos; en 

el sexto afio, un curso de ornamentacion, 

un curso tedrico-practico de copia de 

monumentos y un curso de estudio de 
rocas y materiales de construccién; en el 
séptimo afio, continuaba el curso de 
otnamentacién y una historia de las bellas 
artes acentuadas en monumentos del 

renacimiento. En el plan de 1903, la 

duracién de los estudios vuelve a ser de 

cinco afios, amparando en el segundo afio 
un curso de estilos de ornamentacion, un 

curso de teoria de la arquitectura y dibujo 
analitico de los elementos de los edificios y 

un curso de materiales, articulos y utiles de 
la construccién; en el tercer afio un curso 

de flora ornamental y composicién de 

ornato. En el plan aprobado en 1928, 

encontramos en el primer afio un curso de 

modelado de ornato; en el segundo y tercer 

anos, un curso tedrico de estilos de 

ornamentacion, y en el cuarto y quinto 

anos, un curso de disefio de composicién 

decorativa. En el plan aprobado en 1939, 
aparte de los cursos de historia de] arte, 
dibujo, estereotomia y materiales de 
construccién, encontramos talleres de 

modelado y disefio de elementos. En el 

plan de 1955, encontramos teorias de 

arquitectura, talleres de historia, materiales 

y procedimientos y talleres de educacién 
plastica, y en el plan aprobado en 1981, las 

posibilidades de estudio de la 

ornamentaci6n se reducen al area tedrica 

en los cursos de teoria del disefio, teoria de 

la arquitectura y andlisis histérico- critico 

de la arquitectura. 

En los programas generales de cursos se 

puede apreciar la presencia de la



ornamentacién como elemento de estudio, 

asi, en el programa para la clase de Teoria 
de la Arquitectura presentado por el 
arquitecto José Villagran Garcia en 1930, 
incluye en la introduccién a da arquitectura 
como una de las bellas artes plasticas y su 
relacion con las otras de su género»; analiza 

su «forma estructural plasticamente bella», 

que como caracter expresa «disposiciones 
simplemente bellas y — disposiciones 
utilitarias», y que como elementos de la 
arquitectura habra de considerarse a da 

decoracion, ornamentacién y adorno». El 
programa para los cursos de Arquitectura 

Comparada, presentado por el arquitecto 

Federico Mariscal en 1930, contemplaba 
los «principios generales que deben regir a 
todos los edificios, segun los principales 
tratadistas de arquitectura» y en el segundo 
curso, se estudian «edificios destinados a la 

conmemoracién y a la decoracién», 
conociendo su clasificacién, sus partes 

caracteristicas y los principales ejemplos. 
En el programa de la clase de Composicién 
Decorativa, presentado por el arquitecto 

Vicente Mendiola en 1933, especifica que 
«se estudian todos los conjuntos y 

fragmentos decorativos posibles ya sean 
pintados, aplicados o __ estructurales... 

procurase sin embargo desterrar de esta 
clase toda sujecién o limitacién a los 
Namados Estilos de la Arquitectura 

procurando un proceso rigurosamente 
ldgico y de la interpretacién més personal 
posible, cualquiera que sea el resultado o 

“Estilo” a que se legue» (Alva, E. 1983:61- 
63). 

A los estudios de nivel técnico y 
licenciatura ofrecidos desde la fundacidn de 

la Academia en 1781, se agregaron a partir 
de 1968 niveles de posgrado como 

especializaciones y maestrias, y a partir de 

1981 — como conmemoracién del 

doscientos aniversario de la educacién 

escolarizada de la arquitectura —, el nivel 

doctoral. Con ello, la escolarizacién integra 

la investigaciin y la difusidn, a la 
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construccion, propia del primer nivel. La 

Academia de San Carlos fue la unica 

institucién escolarizada de la arquitectura 

en México desde su fundacidn hasta el afio 

de 1935 en que el Instituto Politécnico 

Nacional establece la Escuela Superior de 

Ingenieria y Arquitectura y en ella la carrera 

de Ingeniero-Arquitecto; en los afios 

cuarenta se establecen las escuelas del 

Instituto Tecnolégico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, la de ta 
Universidad de Nuevo Leén y la de la 

Universidad de Guadalajara; en los afios 
cincuenta se establecen la de la Universidad 

de Puebla, la de la Universidad 

Iberoamericana en la ciudad de México, la 

de la Universidad Veracruzana, la de la 

Universidad del Estado de Morelos y la de 

la Universidad de Guanajuato; durante la 

conmemoracién de los doscientos afios de 

estudios escolarizados, existian en el pais 
40 escuelas de arquitectura, y a finales del 
siglo veinte se rebasa la cantidad de un 

centenar. 

El estudio de la ornamentacién como 

apariencia de la arquitectura, a través de la 

educacién escolar, ha sido determinante y 
modificante de dicha apariencia. La 

Academia de San Carlos, a su fundacidn, 

fue el vehiculo oficial para debilitar las 

formas del estilo barroco e instalar en su 

lugar, como més apropiado, al estilo 

neoclasico; luego, a finales del siglo XIX, 

“simpatizo” primero con el historicismo y 

luego con el funcionalismo de L’Ecole du 

Beaux-Arts francesa, pata luego integrar los 

principios racionalistas e internacionalistas 

de la Bauhaus alemana. Los lenguajes 

estilisticos como el art decd, el stream line, 

el neocolonial, el high tec o el posmoderno, 

se instalan en gran medida por la atencion 

que desde estos centros se les presta. A 

nuestros dias, las escuelas de arquitectura 

apuntan estilisticamente a diferentes 
direcciones y aspiran al mismo tiempo, 
dentro del regionalismo, a apoyar una 
escuela de arquitectura mexicana que



  

legitme su quehacer. El estudio del 
omamento desde la educacién escolar 
entiquece el lenguaje arquitectdnico. 

El estudio de la ornamentacién como 

componente arquitectonico se fortalece 

constantemente a partir de la instruccién 

practica, de los tratadistas y de la educacion 
escolar. Es a parur de estos esfuerzos 
constantes, de la acumulacién de opciones 

y de la enorme cantidad de recursos 
linguisticos integrados por  unidades, 
elementos y sistemas de que se compone, 
que la apariencia de la arquitectura se 

vuelve el campo de estudio que mas 

ampliamente traduce al hombre usuario. Es 

en dicha apariencia donde el hombre se 

dice a través de los muluples recursos, es 

en la superficie del objeto arquitecténico 
donde corporiza su sentimiento y su 
pensamiento, donde manifiesta su tiempo y 

su espacio, su identidad y su cultura, su 

afan de permanecer y trascender. En la 

lectura de signos y simbolos ornamentales 
esta la traducci6n de su productor: el 

hombre. 

2.2 Consideraciones para el estudio del ornamento 
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Ensayar sobre el ornamento como 
componente de la arquitectura lleva 

implicito la vision que se tiene de él y el 

lugar que se le asigna como parte del todo. 

Para Vitruvio, el ornato era la resultante de 

la adecuada proporcién y distribucién, y 

aun de la economia, de las partes en el 

conjunto, con mas peso que el adorno de 

determinados elementos como el capitel, el 

friso o las molduras convexas. 

Los tratadistas del renacimiento ampliaron 

la cantidad de 6rdenes clasicos — de tres a 

cinco — y las reglas vitruvianas, haciendo 
de ello un solo concepto, acentuando el 

valor de lo exornante. 

Los discursos victorianos 0 decimonénicos 

ampharon la linea esteticista incorporando 
paralela a ésta otras que descubrieron la 

importancia. de los aspectos _ fisicos, 

historicos y psicoldgicos, aunque como 
realidades independientes e incomunicadas. 

Al dominio del racionalismo y los 

funcionalistas, el siglo veinte se inicia con 

actitud antihistoricista y de renuncia al 

pasado y sus recursos, fomentando la 

“desnudez” de los materiales de 

construccion y a  apreciacién de 
modalidades mas abstractas como formas, 

color, textura, aparejos, ritmos, etc., actitud 

que dominé ampliamente en la primera 

mutad del siglo, mientras que en la segunda 

mitad tal modalidad se va agotando al 

fortalecerse conceptos de identidad, 

regionalidad e historicidad derivados de la 

antropologia, la psicologia y la culturologia, 

que descubren la indisoluble triada de 

hombre-cultura-arquitectura (Flores, A. 

1994), y con ello el entendimiento de la 
arquitectura como forma de expresién de la 

cultura, restituyendo la importancia a todo 
elemento y componente que a través del 

tiempo ha formado parte de ella.



2.2.1 El ornamento como objeto cultural 

  

Desde el sefialamiento que hizo Vitruvio de 

que la arquitectura debe cumplir las 

caracteristicas de ser un objeto bello, util y 

estable, qued6é determinada la orientacién 

de su estudio en los campos estético, 

funcional y constructivo. Es en tiempos 

recientes que fueron entendidos otros 

aspectos que la determinaban como los 

sociales, economicos, histéricos, 

psicologicos, lingitisticos y antroposdficos, 
lo que modificé también el enfoque de 
estudio de un objeto relacionado sdlo 

consigo mismo a otro mas complejo, a un 

objeto relacionado con el hombre, es decir, 

de objeto arquitectdénico a objeto cultural. 

Los objetos culturales son todo aquello 

producido por el hombre a diferencia de 

los objetos naturales que son producidos 
por la naturaleza. Los objetos culturales 

son a la vez, todo aquello que el hombre 
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genera desde las formas culturales como el 
lenguaje, el mito, la religidn, la educacién, 
el arte y la ciencia, que son actividades 
exclusivamente humanas. La primera 
condicién de un objeto cultural es su 
materializacién fisica y sus clasificaciones 
mas comunes son su cualidad de objeto, 

utensilio, herramienta, accesorio, 

instrumento, aparato, maquinaria, muebles 

o inmuebles, y sus formas mas comunes — 

sencillas o complejas — son llamadas textil, 
hacha, ceramica, escritura,  escultura, 

comida, danza, musica y arquitectura, entre 

otras. Con los objetos culturales el hombre 
resuelve sus necesidades tanto _fisicas, 

como sociales y psicoldgicas; con ellos se 

protege, se defiende, se preserva, amplia 

sus capacidades, corrige sus deficiencias, 

apoya ritos y ceremonias, dice sus 

sentimientos y pensamientos, sus temores y 
seguridades, sus suefios y fantasias, sus 

tradiciones y  costumbres. En la 

materialidad de los objetos conviven 

realidades fisicas, histéricas y psicoldgicas. 

Lo fisico tiene que ver con el material que 

lo sustenta, lo histérico con las fuerzas 

socioculturales que lo determinan y lo 
psicolégico con la proyeccién humana que 

en él se transfiere. Tales realidades fisicas, 

historicas y — psicoldgicas, aunque 
especificas, son integrales e indivisas del 
objeto y el estudio de éste sdlo es completo 
en la medida en que sean parte y todo del 
analisis (Flores, A. 1994:27-30). 

La arquitectura aparte de ser un objeto 
habitable es también donde el hombre 
ensaya el lenguaje, el arte y la ciencia. Los 
componentes basicos que materializan la 
arquitectura y en los cuales el hombre 
transfiere sus sentimientos y pensamientos 
son la forma, la estructura y ka 

ornamentaci6n como superficie 
apariencia de ambas. 

La ornamentacién estudiada desde la 
perspectiva cultural nos dice del hombre en 
su espacio y su tempo.



  

2.2.2 La fisico en el ornamento 

Desde el homo faber la Humanidad deja 
testimonios de su existencia a través de los 
objetos que para su uso y_ beneficio 
produce. 

Dichos objetos, que se inician en la 
necesidad de resolver algo, pasan por el 

proceso de seleccién del material de que 

han de ser hechos, buscando su mayor 

eficiencia y durabilidad. 

La necesidad de personalizar los objetos 
conduce de la conciencia a la consciencia 
de la identidad y por ello la importancia y el 
cuidado de su apariencia. 

El hombre se dice en el objeto y el objeto 

lo dice. El objeto con sus caracteristicas 

materiales, formales y funcionales traduce a 
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su productor y usuario y lo ubica en el 

espacio y en el tiempo. 

El ornamento arquitecténico en su 

materialidad es la puerta de acceso, la 
primera instancia, el primer acercamiento, 

al conocimiento del hombre a través de los 

objetos. 

Para la mejor comprensién habra de 
considerarse que: 

El ornamento es consustancial de los objetos 

arquitectontcos y se presenta en toda la superficie de 

/os componentes materiales de la arquitectura como 

4o son la forma y la estructura. Dicha superficie 

es la parte visible de grano, textura, forma, 

tono y color de materiales como hojas, 
tierra, adobes, ladrillos, piedras, maderas, 

metales, cristales,  plsticos, _tapices, 

pinturas, y en modos de revoques, 

enlucidos, aplacados, aparejos y molduras. 
La variedad en el manejo de las superficies 
puede ser por materiales aparentes o 
recubiertos, cromaticos 0 acromaticos, un 

material unico o la conjuncién de varios a 
la vez en relieves bajo, medio o alto, 

opacos o  brillantes, armonicos o 

contrastantes, entre otras. 

En toda superficie se manifiesta simulténeamente 

fa forma, fa textura, el color y el tono de tos 

materiales. Los materiales y recubrimientos 
se seleccionan por sus caracteristicas fisicas, 
funcionales y estéticas. Todo material en su 

unidad presenta a la vez su forma, textura, 

color y tono, y en su agrupacién el modo 

de colocacion o aparejo. En el caso de 
capas de pinturas y lechadas de superficie, 

aparte de su color y tono, éstas toman la 
textura y aparejo del material recubierto. 

Sin importar si la apariencia de la superficie 

es con base en material aparente o 
recubierto, ésta presenta simultaneamente 

forma, textura, color y tono. 

E/ ornamento opera simultaneamente con los otros 
componentes bdsicos de la  arquitectura.



Elementos — estructurales como las 
columnas clasicas, arcos y platabandas, 
operan como transmisores de cargas y 
como superficies adornadas; el binomio 
ornamento-funcién lo encontramos 
frecuentemente en puertas, ventanas, 
chimeneas y rejas; el binomio ornamento- 
forma se evidencia en un ciprés o en 
balaustradas, y la asociacién ornamento- 
espacio es evidente en tracerias, cresterias y 
oquedades de celosias. 

Algunos ornamentos tienen su origen en elementos 

constructivos o estructurales. Tanto las pilastras 

en los muros como Jas antas en las puertas, 

son la simulacion de columnas; el jambaje o 

enmarcado de puertas y ventanas es la 

sobrevivencia de las jambas o material 
estructural que reforzaba las aristas de los 
huecos del muro; el guardapolvo cromatico 

de los muros es el equivalente del rodapié 
en sistemas constructivos de tierra y las 
almenas en pretiles tienen su origen en 
actividades defensivas. 

Algunos ornamentos tienen su origen en adornos 
naturales o artificiales sobrepuestos a los edhficios. 

Las coronas y guirnaldas, las flores y frutos, 
alternadas con cuernos y craneos de 
animales sacrificados, los listones, cintas y 

candelabros, asi como jarrones, floreros y 

flameros colocados en frisos, 

compartmientos de metopas, nichos, 
preules y timpanos de los templos, son 
algunos ejemplos de ornamentos naturales 

y artificiales comunes que colocados como 
ofrendas primero luego fueron pettificados 
para pasar a formar parte de la nomina de 
decorados arquitect6nicos. 

La ornamentacién se manifiesta en modos de 

superficie, de masa _y de espacio. Siguiendo la 
clasificacion que de las formas visuales 

hicieron Kranz y Fisher (Kranz, S. y 
Fisher, R. 1966:11-17), podemos inferir que 

en la arquitectura se dan formas de 
superficie, de masa y de espacio. Las 

formas de superficie son aquellas que por la 
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cercania del espectador al objeto observado 

sdlo se aprecian dos de las tres 
dimensiones, o porque el objeto tiene 
reducida la dimensi6n de fondo o 

profundidad y al ser casi un objeto 
bidimensional lo que mejor podemos 

apreciar de él es la textura y el relieve que 

segun la alteracion de la superficie puede 

ser catalogado como bajo, medio o alto: las 

formas de masa son aquellas que guardan 

cierta) armonia proporcional en su 

tidimensién y por caracterisucas 

formales pueden ser clasificadas como 

masas monoliticas, masas céncavas, masas 

convexas y masas ahuecadas o perforadas; 

y las formas de espacio, que son aquellas 

donde la masa se ha  minimizado 

adquiriendo formas planas y lineales y el 

espacio ha ganado presencia y funciona 

como articulador de la forma. 

sus 

La mayoria de los ornamentos por su organizacion 
Se pueden clasificar en tres grupos: las aintas o 
tiras, los paneles o figuras limitadas y los planos 

thmitados (Meyer, F. 1994:7). Las cintas o 

tiras contienen motivos naturales, 

abstractos y geométricos, que se repiten 
ritmicamente; los paneles horizontales o 
verticales, circulares y ovalados, 

enmarcados o no, presentan figuras 
autocontenidas, y los planos_ ilimitados 
reproducen  motivos  figurativos oo 
abstractos, saturando la superficie hasta sus 

limites. 

Todo elemento que rebase su fin primar entra al 
campo de la decoractén. Un ejemplo sencillo de 
rebasamiento seria el uso de los 

recubrimientos, tanto revoques y enlucidos 

como pinturas y aplacados, usados para 

aplomar superficies, como protectores 

contra humedades o temperaturas y para 

mejorar apanencias; sin embargo, al darles 

ademas forma de moldura, enmarcado, 

pilastra, dovela, clave o almohadillado, 

vamos mas alla de su fin primario 

asignandoles la funcién decorativa.



  

2.2.3 Lo histérico en el ornamento 

  

La dimensién histérica del ornamento es 

otro nivel de lectura y acercamiento, dado 
que en el ornamento operan enfaticamente 
tanto la sociedad y la cultura como el 

tiempo. Su texto se modela, forma y 

conforma a partir de las fuerzas 

socioculturales que lo determinan. Es desde 
el trasfondo sociocultural, compuesto por 
aspectos educativos, religiosos, 

costumbnistas, tradicionales y rituales, entre 

otros, que se generan las necesidades 
humanas que la arquitectura satisface. E] 

ornamento, como la parte mas evidente del 

objeto arquitectonico, es por excelencia la 

mejor manera de decirlo. Para su mejor 
lectura es importante considerar que: 

La fuerza cultural opera como energético en la 

produccién humana de objetos. La obra del 

hombre forma la cultura y a la vez la 

cultura forma la obra del hombre. Es una 

relacién simbidtica que opera 

reciprocamente y en la que ambos fungen 

como pregunta y respuesta a la vez. Este 
fendmeno se da en el presente desde el 

pasado, con proyeccién hacia el futuro y se 
sustenta en la necesidad humana de 

trascendencia. 
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E/ devenir cultural de cada grupo bumano es 
determinante en la aceptacion o rechazo de los 
elementos de identidad. Cada grupo humano 

esta determinado por su espacio y su 

tiempo a partir de su devenir cultural, quien 

lo particulariza. Todo grupo humano en su 

devenir va construyendo su perfil culrural, 

que le da identidad como tal, a partir de si 
mismo y de las influencias de otros grupos 

con los que interacnia en diferentes grados 

y modalidades, generandose los fenémenos 
del sincretismo y el mestizaje. Es en la 

capacidad de aceptacién y de rechazo que 

el grupo cultural conforma los elementos 

de su identidad. 

E/ espiritu de la arguitectura se alimenta y 
Jortalece con el espiritu de lugar — genius loci — J 

el espinitu del tiempo — genius tempi —. Estas 
dos fuerzas actian en el hombre al 

determinar todo objeto arquitecténico; el 
espiritu del lugar le  fortalece a 

conservacion y continuidad de elementos y 

caracteristicas regionales, mientras que el 

espirim del tiempo le anima en el cambio, 

lo novel y la integracién de elementos 

extra-regionales. La dialéctica entre estas 

dos fuerzas opuestas genera los cambios y 

el devenir del ornamento. 

Los marcos culturales son el trasfondo y banco de 
respuestas al porqué de los elementos ornamentales. 
Cuando un grupo cultural interactua con 
otro, se sucede una transformacién y 

enriquecimiento en ambos, producido por 
la accion de dar y tomar. El perfil cultural 

de todo grupo, en un lugar y tiempo 
especifico, es el resultado de la mezcla de 

los grupos que interactuaron con él. Por lo 
anterior, las  particularidades de la 
ornamentacion son mejor explicadas por el 
conocimiento histérico de los diversos 
grupos y sus preferencias que las mezclaron 
en el grupo que las ejerce. 

E/ ornamento se produce en modalidades “culta”’ y 
“verndcula”. La apariencia de la arquitectura 

es determinada por sus constructores a



partir de los materiales disponibles y las 
técnicas de construccién conocidas. Los 

constructores practicos producen la 
arquitectura verndcula, que tiene que ver 

con la tradicién y el confort de sus 

usuarios, mientras que los constructores 
académicos producen la arquitectura culta, 

que tiene que ver con las reglas que 

establece la estética y la estilistica. Ambos 
productores, en cuanto al acabado de sus 

objetos, son influenciados el uno por el 

otro, tomando en préstamo, transformando 

y adecuando los acabados del otro a su 

manera de expresar. 

El ornamento es manifestado en modalidades 

Sigurativas y abstractas. La expresion humana, 

a través de los productos que elabora, se ha 

clasificado generalmente en dos rubros: 

figuracién y abstraccién. La abstraccion 

potencializa la capacidad idealista del 
hombre, mientras que la figuracién realza la 
capacidad mimética. Con la abstraccién el 

hombre rebasa lo finito y  abre 

comunicacién con lo infinito; con la 

figuracion vive en armonia con la 
naturaleza y su realidad inmediata. Como 

abstraccion, el ornamento se manifiesta a 

través de texturas, color, simbolos, etcétera, 

y su sustento es nuestra experiencia de 
pensar; como figuracién, se manifiesta a 

través de formas del mundo vegetal, 

animal, mineral, etcétera, y su sustento es 

nuestra experiencia de sentir y, ambas, se 

materializan por nuestra capacidad y 
necesidad de ver. 

Las formas ornamentales evolucionan de la 

Jiguracion a la abstraccién. La capacidad de 
lectura humana se fundamenta en dos 

unidades: el signo y el simbolo. Ambos 

nacen de la necesidad de registrar hechos 

naturales con la diferencia de que el signo 
precisa y clarifica la cosa  significada, 

mientras que el simbolo la disfraza o la 

oculta. Tal caracteristica del simbolo lo 

hace mutable, como lo demuestra Riegl al 

estudiar la flor de loto, la hoja de acanto y 
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el zarcillo. Tal fendmeno se conoce como 
seriacion historica y por ella podemos saber 
que los simbolos parten de un hecho 
natural como el nacimiento que, partiendo 
del cordén umbilical como simbolo de 
fondo, inicia una serie que transita en 

mutaciones hasta llegar al cordon 

franciscano como simbolo de cima. Otra 
serie donde el ocultamiento y la secuencia 
de figuracion-abstraccién es mayor, la 
anuncia Munz, en la secuencia de falo- 
arbol-columna-aguja de catedral (Munz, P. 
1986:167). Tales series tipolégicas de 
simbolos pueden ser leidas por la doble 
ruta de los simbolos de base a los de cima y 
vicevetsa, es decir, partiendo del hecho 

natural a la especificidad, o a la inversa. 

Algunos ornamentos son separados del objeto 

arquitecténtco y operan como objetos independientes. 
El objeto arquitecténico desde sus origenes 
y hasta nuestros tiempos, presenta 

integralmente en su masa y estructura 

elernentos escultéricos, Pictoricos, 

ceramicos y de joyeria, los que bajo 
circunstancias especificas se independizan y 

operan junto a ella, no como parte 
integrante sino como elementos 
“embellecedores”. 

E/ ornamento se estructura compositivamente en 

base matemélica, tanto numérica como 

geométricamente. La base de la ornamentacién 

es la unidad, que en la mayor parte de los 
casos se repite. Hojas, flores, frutos, ovas, 

dardos, glifos, franjas, sillares y molduras se 

repiten en orden, satisfaciendo la necesidad 
humana de esquemas_ ritmicos. Es 
caracteristica de toda composicién el 

otganizar sus umnidades por  razones 

numéricas y geométricas, con el fin de 
prolongar las cualidades propias de las 
formas en cuanto a proporcidén y ritmo y 
aumentar la fruicién o placer estético del 
observador. 

Los ornamentos se presentan como unidades, 

elementos _y sistemas. La unidad, es la cualidad



  

de ser uno, y el que cualquier divisién lo 
altere o lo destruya; ejemplo de unidades 
son la flor de loto, la hoja de acanto, la 

roseta, el bucraneo, la gola, la voluta, el 

dado y el arquitrabe, entre otros. 

Elementos, son los conjuntos de unidades 

que estructuradas forman parte integrante 

de una cosa, como la basa — plinto, toro y 

escocia —, el capitel, el friso, la guirnalda, la 

cornisa y la espadafia, entre otros. Los 
sistemas, son el conjunto de elementos 

relacionados entre si y arménicamente 

conjugados, como la columna — basa, fuste 

y capitel —, el entablamento, el frontis, el 

campanario y el imafronte, entre otros. 

Circunstancialmente el hombre reduce el ornamento 

a modos minimos de expresién. Sociedades 

iconoclastas, recursos limitados a uso de un 

solo material de construccién, tendencias 

culturales al uso del monocromatismo, 

agotamiento de lo figurativo, tendencias 

cripticas y tendencias estilisticas, entre 
otros, promueven la abstraccién y el 
muinimalismo, dejando la apariencia del 

objeto reducida a la forma, la textura y el 

color. 

Se puede distinguir entre objetos ornamento y 

obyetos ornamentados. Todo objeto 

arquitectOmico presenta ante nuestra 
petcepcion su imagen que es el resultado 
de su apariencia. Dicha apariencia es 
humanamente determinada por dos muy 

generales principios: uno es aquel en el que 

la apariencia de la forma y estructura 
dependen de los materiales con que han 

sido construidas, y el otro es la 

sobreposicién de recubrimientos, adornos 

y agregados que los niegan o contradicen. 

Cuando un objeto o sistema arquitectonico 
conserva la apariencia de forma y 

estructura a través de los materiales con 

que son construidos, se puede decir de un 

objeto ornamento, mientras que aquellos 
objetos a los que por sobreposicién se les 
modifica la apariencia de sus componentes 
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basicos quedan en la categoria de objetos 
ormamentados. 

2.2.4 Lo psicoligico en el ornamento 

  

La dimensién psicolégica del ornamento es 

el nivel de lectura en el que se comprenden 

los sentimientos y pensamientos humanos 
que en el ornamento se transfieren. Las 
necesidades humanas de _ protecci6n, 

seguridad, desarrollo, comunicacién, 

identidad, permanencia y trascendencia, 

entre otras, son manifestadas por el 

productor, en lenguajes signico y 

simbélico, en formas abierta o encubierta y 

en modos figurativo o abstracto. Este nivel 

da respuestas al porqué de la forma, el 
tamano, la cantidad, la posicidn, la 
orientacion, el color, el tono y la textura de 

las unidades, elementos y sistemas 

ornamentales. Para su lectura habr4 que 

considerar que: 

La trascendencia es la fuerza que opera y anima la 
matenalizacén. El conocimiento que el 

hombre tiene de su mortalidad, contrastada 

con la sobrevivencia de los objetos que 

produce y hereda, permiten suponer la 

permanencia del sujeto a través de los 
objetos que produce. Por ellos entiende la 
trascendencia — lo transitivo —, es decir, 

que parte de} sujeto “transita” al objeto y 

mientras éste exista, lo dice. De hecho,



fuestro conocimiento de civilizaciones, 

culturas, naciones, grupos e individuos se 

fundamenta en los objetos que les 
sobreviven. Ser y trascender, es una 
constante humana. 

La necesidad de identidad del grupo es la fuerza 
que determina la singularidad de sus objetos de 
identidad. La identidad es la caracteristica 
que establece tanto las semejanzas como las 

diferencias entre individuos y grupos. 
Idenudad es la categoria que expresa la 

igualdad entre objetos o fendmenos 
consigo mismos o con otros. Leibnitz dice 
que los objetos A y B son idénticos sélo en 
el caso de que todas las propiedades (y 
trelaciones) que  caracterizan a <A 
caractericen a B y viceversa. Kant concluyé 

que la identidad es trascendental en tanto 

que el sujeto es el que permite por medio 
de procesos de sintesis representar e 
idenuficar conceptos. La necesidad humana 

de afiliacidn, afecto y aprecio llevan al 

hombre al agrupamiento y a producir 
objetos de identidad que fortalezcan la idea 
de grupo. 

E/ kenguaje del ornamento es con base en signos y 

simbolos. El hombre orienta su capacidad de 

lectura en dos direcciones: la signica y la 

simbolica. El signo, siguiendo a Munz, 

duplica la cosa significada, mientras que el 

simbolo es el significado de la cosa, 

rebasandola. El signo deriva su significado 

de la cosa a la que representa; el simbolo le 

otorga significado a la cosa que simboliza 
(Munz, P. 1986:13). El signo es denotativo 

a lo que esta vinculado mientras que el 

simbolo es connotativo ademas de su 

significacion corriente. Ante la necesidad 
de representar estados de animo como la 
alegria o la tristeza y sucesos como el nacer 
o el mont, el hombre crea de la cosa-signo 
la cosa-simbolo y para ello se vale de 
objetos naturales como el arbol o la 
manzana y derivados abstractos o sintéticos 
como la cruz y la mandorla. Usamos 
constantemente términos simbdlicos para 
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representar conceptos que no podemos 
definir o comprender del todo. Cuando la 

mente explora el simbolo, se ve llevada mas 

alla del alcance de la razén. Jung sostiene 
que respondemos vehemente e 
irracionalmente a los simbolos, los cuales 

divide en “naturales”, que derivan del 

cerebro reptil, o del inconsciente de la 
psique en términos psicoldgicos, y 
“culturales” que son representaciones 

colecuvas de los  arquetipos a 

persistentes y comunes que por presiones 
culturales y religiosas se les da expresion 
material. 

mas 

Todo  simbolo puede ser __interpretado 
pstcolégicamente. Segin Cirlot (Cirlot, J.1969: 
49), dado que el ambito espiritual de la 
persona es uno de los planos esenciales de 
la relaci6n macrocosmo y microcosmo, asi 
como la certeza filoséfica de considerar al 
hombre como «mensajero del sem, se 
deriva que todo simbolo puede ser 
interpretado psicolégicamente. La funcién 

simbolica responde a dos  aspectos 
distintos: lo que el simbolo representa en si 
— lo objetivo — y lo que significa — lo 
subjetvo —. Ello se desprende de la 
situacion entre la verdad objetiva del 
simbolo y la realidad de quien lo interpreta. 
Aparte del caracter universal del simbolo se 

le agregan sentidos secundarios y 
transitorios que dependen de las 

particularidades culturales del intérprete; de 

lo que se deriva que la comprension del 

simbolo es mucho mas facil que su 
interpretacién. Dicha interpretacién sera «el 

término medio entre la verdad objetiva del 
simbolo y la exigencia situacional de quien 

lo vive». 

E/ ornamento desde el arquetipo tiene continuidad 
en ef tiempo y la cultura. Los arquetipos o 
imagenes primordiales sepin Carl Gustav 
Jung, son manifestados por la tendencia 

humana de construir figuras y formas 

internas particulates a partir de imagenes 

mas generales. E] arquetipo es la tendencia



  

a representar un motivo que aunque varie 
en sus detalles no pierde su modelo basico, 
son imagenes universales de 

constancia y eficacia, no tienen origen 
conocido, y se producen en todo tempo y 
lugar del mundo. Ejemplos de arquetipos 
son el cielo, el infierno, el paraiso, el padre, 

la madre, el hijo, la vida, la muerte, el 

mensajero, el héroe, el mago, el jefe, entre 

otros. Segun Jung (Jung, C. 1966:67-76), las 

formas arquetipicas son factores dinamicos 
que se manifiestan en impulsos, tan 
espontaneamente como los instintos, y su 

intensidad depende de que la imagen y la 

emocion se sucedan simultaneamente. Los 
arquetipos crean mitos, religiones y 

filosofias, que influyen y caracterizan a 

naciones enteras y a épocas de la historia. 

maxima 

La conducta, en relactin con la expresién artistica, 

varia no sélo de una cultura a otra sino de un 

periodo a otro en una misma cultura, Pata 

conocer y entender el patrén cultural de un 

grupo hay que considerar sus caracteristicas 
sociales, religiosas, educativas, econdémicas, 

politicas y tecnoldogicas. Del patron cultural 

se derivan los procesos de creacién y 
apreciaciOn artisticas y a la vez éstos 
influyen sobre el patrén provocandole 
cambios de variada intensidad. Tales 

cambios surgen por la posibilidad de 

aceptacion o rechazo que sobre las ofertas 

de eleccién se le presentan a los miembros 
del grupo. El trasfondo psicoldgico de este 

proceso se configura con los tipos de 

personalidad —  sistematica, impulsiva, 

introvertida, extrovertida, etc. — y con los 

deseos, gustos, fantasias, ostentaciones, 

tabues, temores y miedos, entre otros, de 

los miembros del grupo que se proyectan a 
los objetos y que tales caracteristicas 

cambian regularmente. Ello explica las 

diferencias en los modos de expresién de 

grupos en diferentes lugares y tiempos, y 

las variables del modo de expresion de un 

grupo en un mismo lugar pero desfasados 
en el tiempo. 
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E/ ornamento refuerza el sentido del orden en la 
percepcién. El sentido del orden es 
subyacente en todas las  creaciones 
humanas. Tanto el equilibrio como nuestra 

orientacion en el espacio dependen de la 
percepcion y del sentido del orden. Es 
desde la percepcidn que el hombre a partir 

de la naturaleza ha apreciado y adquirido 
los patrones de orden, haciendo de si 

mismo una mente ordenante y de su 
mundo un organizado concierto de formas 

geometricas. «La mente humana — dice 

Gombrich — ha elegido aquellas 
manifestaciones de regularidad que son, 
identificablemente, producto de una mente 

controladora» (Gombrich, E. 1980:30). La 
necesidad de estandarizar y repetir es la 
manera mas comin del orden; de los tipos 

de simplicidad que se organizan con 

facilidad de montaje en la naturaleza 

podemos mencionar los granos de maiz de 

una mazorca, los pétalos de las flores y las 

escamas en la piel de una serpiente, lo cual 

es considerado por la psicologia Gestalt 
como el trasfondo de un muro de ladrillos, 

del tejado de una cubierta o la repetida 
unidad decorativa de un friso. La repeticion 
ordenada de unidades ornamentales en el 

objeto arquitecténico aumenta su atractivo 
para la percepcién humana. 

Las consideraciones para el estudio del 

ormamento aqui sefialadas, tanto en los 

aspectos fisico, histérico y psicoldgico, no 

son la totalidad de las mismas, son un 

listado inicial, mas con la intencién de 

senalar su importancia que de agotarlas. 

Sélo tomandolas en cuenta es posible pasar 

de la iconografia a la iconologia, y por 

consecuencia al entendimiento mas amplio 

y completo de campo de 
conocimiento. 

este



2.2.5 Esboxo metédico 

  

Siendo la apariencia de la arquitectura la 

realidad mas inmediata para la percepcién y 

entendida dicha apariencia como la 

proyeccion de sentimientos y pensamientos 
humanos, es por consecuencia la parte mas 

inmediata, rica y accesible de la 

arquitectura, para conocer a su productor y 

usuario. Toda unidad, elemento y sistema 

que la constituyen son modos de expresién 
enriquecidos por formas, texturas, colores, 

tonos, materiales, aparejos y  técnicas 
constructivas, que organizadas 
especificamente permiten expresar 

realidades humanas como __ ritmos, 

proporciones, movimientos y equilibrios, 

dando paso con ellos a niveles mas 
complejos de expresién como el orden, la 
identidad, la inmanencia y la trascendencia. 

Todo objeto 

independientemente que su origen sea 

historico o prehist6rico, culto o vernaculo, 

civil o religioso, pétreo u organico, natural 

o aruficial, durable o efimero, entre otros, y 
sin importar su tamafio, uso, edad, origen, 

material y técnica de construccién o 
importancia asignada, es forma de 

arquitecténico 
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expresion humana y por ello de igual 
importancia a cualquier otro. 

Al ser la cultura humana basicamente 
visual, la arquitectura también lo es y en 
gran medida su apariencia esta en funcién 
de este 6rgano dominante. Por ello 
adquiere sentido todo el concierto de 

formas, texturas, colores, signos  y 
simbolos, figuraciones y abstracciones. 

La arquitectura, como el hombre, pertenece 

a un tiempo y a un lugar y quedan 

determinados por sus circunstancias. De 

ello se deriva la necesidad de contextualizar 

el objeto de estudio a sus marcos socio- 

fisico y socio-cultural, para su mejor 

comprension. Si el objeto se estudia fuera 
de su contexto sociocultural, se caera en 

analisis estéticos, funcionales, historicos o 
técnicos, que contemplan sélo parcialidades 
del mismo. Estudiar la arquitectura como 
objeto cultural es ampliar su estudio mas 

alla de lo meramente arquitecténico y 
develarle todo el sentido humano que la 
anima. 

E] ornamento arquitecténico estudiado 

como objeto cultural ha de incluir toda 
superficie aparente interior o exterior, que 

forme parte del mismo. Los aspectos a 
cubrir son lo fisico, lo histérico y lo 

psicolégico, en donde lo fisico cubre la 

materialidad, lo  histérico cubre las 

determinantes  socioculturales y lo 

psicologico las transferencias humanas al 
objeto. Estos tres aspectos son indivisibles 
e interactaan conformandose como un 

todo. Si bien en cada uno se desmenuza lo 

especifico, logrando plantear aspectos de 
suyo interesantes, éstos encuentran en su 

relacion con los demas el verdadero sentido 

de si, que aislados se pierde. El orden de su 

estudio, que si bien se sefiala de lo simple a 

lo complejo o de lo objetivo a lo subjetivo, 
lo dara el objeto especifico de estudio a 

partir de sus caracteristicas particulares.



El valor de la arquitectura, mas alla de sus 
aspectos utilitatios y estéticos, es el de 
documento testimonial que dice del 

hombre, del tiempo y del lugar. Los 
componentes basicos de la arquitectura, 
tanto los materiales como la forma, la 

estructura y el ornamento, y_ los 
inmateriales como el espacio, la funcion y 
el estilo, son los recursos lingtiisticos para 

decirlo. Sin embargo, de éstos, el 

ormamento por ser la parte superficial, 

visible e inmediata, es por excelencia el 
banco mas rico de datos y desde el cual se 
puede abordar a cualquier nivel la lectura 
arquitectonica para develar el testimonio 
humano. 

    progresaron. La traza 

2.3 El ornamento arquitecténico en Ia 
ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, 

México 

2.3.1 Antecedentes histéricos 

La Ciudad Metropolitana de Nuestra 
Sefiora de Monterrey fue fundada en el afio 
de 1596 como capital del Nuevo Reino de 
Leon de la Nueva Espafia, por doce 

familias y un acta firmada por Diego de 
Montemayor como gobernador y capitan 
general y Diego Diaz de Verlanga como 
escribano de cabildo. El mismo sitio sirvid 
anteriormente para dos  fundaciones 
fallidas: la villa de Santa Lucia por Alberto 
del Canto en 1577 y la villa de San Luis por 
Luis de Carvajal de 1583, que no 

~ ot 

de la ciudad se hizo 

de acuerdo a_ las __ especificaciones   contenidas en las Leyes de Indias 

sefialandose la Plaza de Armas, la Iglesia 
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Parroquial, las Casas Reales, el Convento 

de Franciscanos y los predios para asiento 
de las casas de los vecinos. Al quedar 

semidestruida Ja ciudad por la inundacién 

de 1612, volvié a ser trazada en la parte 

mas inmediata y alta al sur, volviéndose a 

asignar los lugares en torno de la Plaza de 

Armas, nucleo que es la base y centro 

historico de la ciudad de hoy. 

En tal tempo, el lugar y la region estaban 
poblados por indigenas chichimecas. La 
habitabilidad del lugar por los naturales, 

analizado por radiocarbono en muestras 

obtenidas de fogones, cubre 7 700 afios a 

partir del 5 920 a. C. y hasta el 1 760 d. C. 
(Valadez, M. 1998:21). En el afio de 1605, a 

nueve afios de fundada la ciudad, fray 
Andrés de Leon, primer cura propio de la 

ciudad, integr6 una ndémina de indigenas 

bautizados que ascendié a 35 mil con vida 

y 3 mil difuntos (Cossio, D. 1925:149). Las 
naciones o tribus de indigenas chichimecas 

anotados por el gobernador Martin de 
Zavala (1626-1664) ascendia a 250, tan sdlo 
las vecinas inmediatas a la ciudad de 

Monterrey y a las villas de Cadereyta y 

Cerralvo (Chapa. J.B. 1961:189-192). La 
condici6n de estos grupos era el 

seminomadismo y su organizacion por 
clanes. Alonso de la Mota y Escobar en su 
Deseripetén Geografica de los reinos de Nueva 

Galida, Nueva Vizcaya y Nuevo Leén, de 

1605, nos dice en referencia al Nuevo 

Reino de Leon que... «Hay noticias de que 

en esta tierra hay indios barbaros gentiles... 

que viven en rancherias pajizas» (de la 
Mota, A. 1940:209). Afios después, el 

capitan Alonso de Ledén en su Relacton y 

discursos del  descubrimiento, poblacién yy 

pacificaciin de este Reino de Leén, nos amplia la 

informacion a] decirnos en el capitulo 6 del 

primer discurso que «Habitan por montes 

en bajios, mudandose de una parte a otra... 

La mayor congregacién, que se llama 
rancheria, que hacen, suele hallarse de 

quince chozas a modo de campana. Esas 
las forman en hileras o en media luna; 
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fortaleciendo las puntas con otras dos 
chozas. Y esto es mayormente cuando 
tienen guerras, que cuando no». En el 

capitulo siete nos acerca al objeto 
arquitectonico cuando nos dice que «viven 
en unos bajios de zacate o carrizo, a forma 

de campana, con poco menos hueco que el 

que hace un pabellén de seda. Las puertas 

son bajas, que los obliga a entrar 
agachados. En medio tienen, de ordinario, 

lumbre; no tanta que les obligue a salir del 

bajio; ni tan poca que el invierno les cause 
frio. Esta mas la tienen por costumbre que 

por necesidad de luz». En el capitulo trece 
del mismo primer discurso dice que «A los 

difuntos... los entierran en el campo; y por 

guardar el cuerpo de animales que no los 

desentierren, siembran la sepultura de 

nopales o hacen un cercadillo, como una 

gtan rueda de molino, de ramas cercadas y 

espesas, conque esta seguro» (de Ledn, A. 

1961:18-33). Juan Bautista Chapa, vecino y 

escribano del reino, redacta de 1650 a 1690 

la Historia del Nuevo Reino de Leén y en el 

capitulo cuarenta y tres nos dice que 

Alonso de Leén hijo y su gente dlegaron a 
un valle muy poblado; que es el principio 

del valle de los Tejas; en donde divisaron 

muchas casas hechas a su modo» (Chapa, 

J.-B. 1961:241), y el mismo Alonso de Leén 
hijo envio una carta al virrey diciéndole que 
«El pueblo principal tiene muchas familias 

y hay casas de madera y zacate redondas, 

muy altas y capaces, y dentro de ellas 

guardan su maiz, frijol y bellota, para 

sustento de todo el afio. Y alrededor de la 
casa de la parte de adentro, sus camas altas 

en que dormir, con sus bovedillas hechas 

de petate a modo de carro, con mucho 
aseo» (Gomez Canedo, L. 1968:154). La 
capacidad constructiva de los chichimecas 

se manifiesta chozas, cobertizos, 

chimeneas, centros ceremoniales y tumbas; 
las chozas y cobertizos son construidos con 

materiales organicos como troncos, varas, 

carrizos, hierba, zacate y cueros de 

animales, mientras que las chimeneas y 

tumbas son circundadas con piedras. Por 

en



  

las caracteristicas culturales del grupo, en el 

que domina lo magico, la arquitectura 

chichimeca es fundamentalmente organica 

y efimera. Organica en la medida en que se 
asemeja a su entorno fisico y en la 
utilizaci6n de materiales del sitio mas a la 

mano; efimera, dada la temporalidad de su 

uso en cumplimiento a la vida itinerante del 
usuario. Su relacién con el entorno o 

paisaje es armonica en tanto que su 

hacedor le da el mismo rango que él guarda 

en su universo, hijos del sitio y testigos 
ambulantes del espacio y el tempo (Flores 
S, A. 1994:40-45). 

Los espafioles 0 novohispanos fundadores 

de poblados y los que se iban avecindando 

en ellos, traian consigo un modelo de 
arquitectura aceptado y derivado de su 

trasfondo cultural. Tal trasfondo es la 

consecuencia de la mezcla e interaccién de 

los diferentes pueblos que habitaron la 
peninsula Ibérica a través del tempo. Al 

grupo primigenio de los celtiberos se 
fueron avecindando y mestizando fenicios, 

sefardies, griegos, cartagineses, romanos, 

visigodos y arabes, determinando, 

fortaleciendo y particularizando al espanol. 
El modelo castellano de arquitectura que 

tralian los fundadores tenia implicito 

sistemas constructivos, materiales de 

construccién, formas y  apariencias 
determinadas, de entre las cuales sobresalen 

como sistema constructivo la columna, el 

dintel, el arco, la béveda y la cupula; de los 

materiales de construccién el calicanto o 

canteras de rostro sentadas con mortero de 

cal y arena, muros sdlidos y gruesos y 

vanos pequefios y enrejados; de las formas, 

las derivadas de méddulos geométricos 

como el cubo, el cilindro y la esfera, y 

matematicos a partir de los materiales 

constructivos y los sistemas de medicidon, y 
en tanto a la apariencia, la canteria vista, el 

aparejo is6domo, enmarcados los vanos 

con jambajes moldurados, los muros de 

tierra como el adobe y el ladrillo 

recubiertos con repellos o morteros de 
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arena 0 tierra y acabados con lechadas a la 

cal. Sin embargo, la falta de mano de obra 
especializada, la escasez de herramientas y 

los recursos del medio, los Ievaron a 

construir sus primeras edificaciones con 

materiales organicos como troncos, varas, 

fibras, hojas vy lodo, siguiendo en cierta 
manera el modelo chichimeca. Con el 

tempo ¥ los recursos aproptados el modelo 

castellano dominara adecuandose a sus 

circunstancias. 

De los grupos humanos que interactuaron 
en la region influyendo fuertemente en su 

perfil cultural, los  franciscanos tienen 

ptesencia permanente y destacada desde la 

fundacién de la ciudad. El convento de San 

Andrés y el templo de San Francisco, son 
referidos desde la fundacion de la ciudad y 

en nuestros dias forman parte del escudo 

oficial del Estado de Nuevo Ledn. Los 

franciscanos. llegan junto con los 
conquistadores para establecer la iglesia en 

México y encatgarse de la conquista 

espiritual de sus habitantes. Cuando Carlos 

V, Emperador de Espafia y del Sacro 
Imperio Romano, ordena la conquista de 

Mexico, el espafiol fray Francisco de los 

Angeles Quifiones era el Ministro General 
de la Orden Franciscana. Fray: Martin de 

Valencia a la cabeza de doce franciscanos, 

todos espafioles, llegaron en 1524 para 

establecer candénicamente la Iglesia en 
México y a partr de 1539 comienza la 

evangelizacion de Zacatecas, Durango y 

Nuevo México. Al crearse el Nuevo Reino 

de Leon, queda bajo la custodia de la 

Provincia de San Francisco de los 

Zacatecas (Moya, C. 1981:11-20). Fray José 
de Arlegui en su crénica de 1736, describe 

la Serafica Provincia de Zacatecas y sus 
cincuenta y cuatro casas: catorce conventos 
de guardianias, veintidéds conventos de 

presidencias y dieciocho conventos de 

conversiones vivas, en el territorio que va 

desde Casas Grandes en Chihuahua, hasta 

Cerralvo, en Nuevo Leon. El Obispado del 

Nuevo Reino de Ledn fue creado a través



de la Bula “Relata Semper” firmada por el 

Papa Pio VI en 1777, el nombramiento del 

primer y segundo Obispo recayd en 
franciscanos quienes establecieron las bases 

del futuro desarrollo. Para llevar a cabo sus 

actividades de oficiar, catequizar, ensefiar, 

curar y  cuidar, los franciscanos 

construyeron templos, conventos, capillas, 

hospitales, hospicios, silos, escuelas, 

cementerios y¥ acueductos, entre otros, con 

su personal del mundo. Sus 

preferencias arquitecténicas eran las formas 

masivas, austeras, sdlidas y sencillas, con el 

predominio de un mismo material, de 

apatiencia monolitica y monocromatica, 

simplificacién funcional y confort interior. 

vision 

Para lograr sus fines de conquista y 

expansion los espafioles se sirvieron de dos 

grupos étnicos dominados: nahuas 
tlaxcaltecas mesoamericanos y banties 
africanos del Congo. Los tlaxcaltecas, 
pueblo nahuatl procedente del Lago de 

Texcoco, Hegaron al noreste de México 

traidos por los espafioles para orientar el 
sometimiento de los rebeldes chichimecas 

con el suyo propio, mouvo por el cual se 
les denomind indios “madrinas”. Desde 

1591, y como parte de la expansion de la 
cultura espafiola en Aridoameérica, 

cuatrocientas familias daxcaltecas fueron 

traidas para fundar pueblos de avanzada 
como San Luis, Mezquitic, Venado, 

Matehuala, San Esteban junto al Saltillo, 

pasando de aqui al Nuevo Reino de Leon 

(Cavazos, I. 1994:41). Asi también, a partir 

de 1635, el gobernador Martin de Zavala 
mercedo estancias de tierra a ganaderos de 

Huichapan, Tepatitlan, Puebla de los 

Angeles, Querétaro y la capital, para la 

estancia otonal ¢ invernal de los hatos de 

ganado, los cuales eran cuidados en su 

trashumancia por seis jinetes espafioles que 
protegian y guiaban y un centenar de indios 
tlaxcaltecas y otomies con sus familias, 

denominados “laborios”, para el cuidado 

de cada hato (del Hoyo, E. 1987:10). Con 

la presencia numéricamente importante de 
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este grupo humano se inscribe la 
nahuatlizacion en la regién, y entre los 
pueblos para ellos fundados podemos 
considerar a San Antonio de la Nueva 
Tiaxcala, hoy Lampazos de Naranjo y 
Nueva Tlaxcala de Nuestra Sefiora de 
Guadalupe, hoy ciudad Guadalupe. Por 

cultura provenir de una urbana, sus 

actividades cubrieron necesidades tanto 

civiles como religiosas, de albanileria, 

carpinteria, herreria, alfareria, lapidaria y 

escultura, entre otras, siendo su mano de 

obra la mas diestra en la produccién de 

edificios. Sus preferencias arquitecténicas 

son las formas rectangulares, organizadas 

alrededor del patio interior con jardin, 

levantadas del suelo por escalones, de un 

nivel, cubiertas planas, exteriores sobrios 

interrumpidos por insignias protectoras y 

gusto por lo policromatico y el contraste de 
matiz (Flores S., A. 1993:23-25). 

Los esclavos africanos aparecen en 

América con los conquistadores espaiioles, 

ampliandose la modalidad hacia la 

poblacién indigena. Los estudios revelan 

que fueron entre doce y quince millones de 
africanos que fueron embarcados para ser 

subastados en América (Valdés, C., y 

Davila, I. 1989:4). Al noreste de México 

Hegaron con la explotacién de minerales en 

los reales de Zacatecas y el Saltillo y de ahi 
a los reales del Nuevo Reino de Leon. En 

la nomina del gobernador Luis de Carvajal 
— fundador del Nuevo Reino de Leén — 

hay referencias de sirvientes negros en 

calidad de esclavos y los cronistas Alonso 
de Leon y Juan Bautista Chapa hacen 

multiples referencias a negros y mulatos en 

el reino. En el estudio paleografico que 

hizo Pedro Gémez Danés en los archivos 

parroquiales de San Pablo de Labradores, 

hoy Galeana, encontré en los libros de 

Nacimientos, Matrimonios y Defunciones 
de 1718 a 1760, un porcentaje mayor al 
cuarenta por ciento de mulatos y afines 
(Gomez Danés, P. 1989). Los africanos 
traidos a esta region procedieron de las



  

zonas rurales del Congo y del Golfo de 

Guinea y embarcados en el puerto de 

Angola, colonia portuguesa en el Africa 

meridional. Dichos negros miembros de la 

etnia Banti — ser humano — , son 

descritos de raza pura, de complexion 
fuerte, altura superior a 1.70 m, dociles y 

laboriosos (Barrasa, H. 1989). Por proceder 
de zonas rurales, las actividades que mejor 

dominaban eran las agricolas y la 

autoconstruccion de casas; atin asi, aparte 

de las actividades agticolas se 

desempefiaron en funciones de vaquero, 
herrero, carpintero, adobero, tejedor de 

fibras, albafil y sirviente doméstico, todo 

en funcién de satisfacer las necesidades del 

amo. Las preferencias arquitecténicas de 

este grupo son las construcciones circulares 
cilindricas 0 cuarto’ redondo, las 

semicirculares o combinacién de 

rectangulo con medio cilindro como en los 

jacalones, las palapas, la pared de ramas y 

lodo conocida como bajareque, los 
tepellados de tierra de textura burda, las 

habitaciones sin ventanas, las cubiertas 

inclinadas acabadas con hoja de palma real 
y el festejo por la colocacién del techo o 
cubierta — hoy colado de losas — con 

comida para los trabajadores. 

un 

Estos grupos humanos de chichimecas, 

novohispanos, franciscanos, tlaxcaltecas y 

africanos, con su cultura especifica 

interactuaron en la regién, con la ciudad de 

Monterrey como epicentro, mestizandose y 
generando un nuevo grupo cultural: los 

mexicanos del noreste de México. Su 

influencia en el nuevo grupo en formacién 

dependera del peso cultural propio, asi, los 

urbanos dominaran sobre los rurales y 
éstos sobre los semindomadas. 

Especificamente, los novohispanos, 
franciscanos y tlaxcaltecas, de procedencia 
urbana, dominan sobre los afticanos y 

chichimecas, de procedencia rural y 
seminomada. A la vez, lo novohispano y 

franciscano domina sobre lo tlaxcalteca y lo 

africano sobre lo chichimeca. Por los 

11] 

espanoles = y franciscanos llegaron 

reminiscencias _sefardies, _grecolatinas, 

cristianas, visigodas, arabigas y castellanas; 
por los tlaxcaltecas, la cultura nahuatl 

mesoamericana; por los congolefios, lo 
banta africano y por los chichimecas, lo 

organico regional. De la mixtura de gustos 

y  preferencias arquitecténicas, de la 

influencia especifica de cada grupo 

concurrente y de las necesidades de 

proteccién, confort e identidad, devendran 

nuevos objetos arquitecténicos adecuados 
al sitio y al nuevo grupo cultural en 

formacién. Tal modelo queda determinado 
al concluir el —periodo _—_ colonial. 

Acontecimientos como la Independencia 
nacional, las intervenciones norteamericana 

y francesa y la Revolucién Industrial y 
comercial, haran posible el conocer otros 

modelos culturales y experimentar su 

influencia. E] proyecto cultural iniciado con 
la fundacion de la ciudad sigue 
conformandose a partir de su 
circunstancialidad histérica y los objetos 
atquitectonicos son documentos que 

testimonian tales sucesos. 

De los cuatrocientos afios con que cuenta 
la ciudad desde su fundacion, los edificios 

en pie mds antiguos proceden de finales del 

siglo XVIII, por lo que el conocimiento de 

la arquitectura de la primera mitad 

sobrevive en documentos _ histéricos, 

mientras que la de la segunda mitad es 

referible sobre objetos existentes. 

2.3.2 La arquitectura en documentos historicos 

  

La pnmera referencia sobre la arquitectura 

de la ciudad es la que hace en 1605 el 

obispo de Guadalajara Alonso de la Mota y 

Escobar al describir el Nuevo Reino de 

Leon como «un lugarcito de espafioles de



hasta veinte vectnos escasos, que llaman la 

villa de Monterrey ... Los vecinos son 
sumamente pobres que alin no tienen casas 
de adobes, sino de palizadas embarradas; ... 

en esta tierra hay indios barbaros gentiles, 
. que viven en rancherias pajizas» (de la 
Mota, A. 1940:208-209). 

Al tomar posesi6n como gobernador del 
Nuevo Reino de Leon el 24 de agosto de 
1626, don Martin de Zavala fue recibido 

por el Ayuntamiento con jubilo y un 
informe del estado de la ciudad, en el que 

se hace referencia tanto a las casas como al 
Convento de San Andrés y al Templo de 
San Francisco que contaba con torre fuerte, 
buenas campanas y cementerio de 
naturales. Dias después, el gobernador 

ordeno a su secretario y escribano Juan de 
Abrego diera tesumonio del estado en que 
halld la villa a su llegada, orden que ejecutd 
el dia 4 de septiembre del mismo afio 
«haciendo vista de ojos de las casas y 
vecindario que en ella hallé el dicho sefior 
Gobernador, hallé haber en esta dicha Villa 

i 

.. las casas y vecinos que se siguen: 

Primeramente una casa que esta en 
frente del Convento de San 

Francisco, cincuenta pasos de 

distancia donde vive el Capitan 
Diego Rodriguez ... y en esta dicha 
casa hay dos aposentos fuera de ella 

nuevamente hechos, con wna 
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torreaiila alta en que vive Miguel de 
Montemayor, yerno de dicho Diego 
Rodriguez con su mujer e hijos. 

Item a cuarenta pasos de distancia 

de la dicha casa sin calle ni 

contigiedad, esta otra casa pequena 

sin corral donde vive Alonso 

Duran, con su mujer e hijos en una 

sala y un aposento que les sirve de 
cocina, sin haber otra casa. 

Item a cuarenta pasos de distancia 
. esta la casa de Juan Maldonado 

con una sala y un aposento en que 
vive con su mujer e hijos. 

Item en distancia de un tiro de 

arcabus poco mas o menos esta 

otra casa en que vive Juan de Solis, 
mulato, casado con una india de 

Coahuila, y en ella hay dos 

aposentos por un lado de la dicha 

casa en que vive Diego de Solis, 

mulato, casado con una mestza ... 

Item a un lado apartado de la dicha 

casa, poco trecho, esta una sala 

grande cubierta con paja en que vive 

Juan de Montalvo, mestizo, casado 

con una hija de Juan Lopez. 

Item en distancia de veinte pasos 

poco mas o menos, esta wna pared 
uigja_y maltratada, sobre que esta una 

cubierla de paja en que vive Juan 

Hernandez, soltero ... 

Item en distancia de un tiro de 

arcabus esta una casa, una sala con 

un aposento y una cocina en que 

vive Juan Pérez de Lerma con su 

mujer e hiyos, y linde de esta dicha 
casa en dos aposentos, vive 

Domingo de Avila con su mujer ... 

Item en distancia de un tiro de 

arcabus, poco mas o menos, est4 un



  

aposento pequetio, ahora 

nuevamente hecho en que vive 

Francisco Sosa, mulato _ libre, 

casado con una india, y asi, a un 

lado apartado, esta otro aposentillo 

pequefio en que vive Juan de Sosa, 

casado con una india, hija de dicho 
Francisco Sosa. 

  

  

Item, en distancia de mas de 

cincuenta pasos, esta otro aposento, 
ahora nuevamente hecho, en que 

vive Pedro Rangel, soltero. 

Item, de la casa arriba dicha, y a 

cincuenta pasos, esta un aposento, 
ahora nuevamente hecho, en que 
vive Bartolomé Garcia, soltero. 

Item, en distancia de la casa arriba 

dicha, mas tiro que de un arcabius, 

esta de la otra parte del rio apartado 
de esta dicha Villa, la casa en que 

vive Domingo de Morales, casado 

con una india. 

Item, en distancia que mide mas de 

un tro de arcabis, una casa con 

una sala grande en que vive Diego 

Gonzalez con su mujer e hija, y 
fuera de dicha casa, linde con ella, 

un aposento en que vive Pedro 

Belada. 

Item, de la otra parte del rio, esta 

un aposento de unas paredes muy 
wgjas en que vive Juan Pérez de los 
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Rios, con su mujer, madre y 

hermana viuda, y parte de la dicha 

casa, en un jaca/, vive Leonor, india 

viuda de Bartolomé de Charles, con 

sus hijos. 

Item, apartado de la dicha casa, de 

la otra parte del rio, mas de 

cincuenta pasos, poco mas o 

menos, esta otra casa nueva, que no 
tiene mas que un aposento cubierto 

en que vive Francisco Martinez con 

su mujer e hijos. 

Item, enfrente de las casas del dicho 

Francisco Martinez, esta otra nueva 

con una sala y un aposento cubierto 
en que viene a pararse el Capitan 

Josef de Trevifio, cuando viene a 

misa, cuya casa él no habita. 
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Item, poco mas de un tiro de 

arcabus, hacia la Iglesia de San 

Francisco, esta otra casa nueva con 

una sala y dos aposentos que ha 

hecho Pedro Romero donde vive ... 

Item, en distancia de cincuenta 

pasos, poco mas 0 menos, esta otra 

casa, con una sala, dos aposentos y 

una cocina en que vive Pedro 
Sanchez, soltero. 

Item, a cuarenta pasos, poco mas o 
menos, de la casa del Capitan Pedro 
Sanchez, esta otra con una sala y 

dos aposentos que compraron Blas 

de la Garza y Alonso Trevifio para 

sus viviendas con sus mujeres e



hijos, y no la habitan por vivir en su 

estancia de labor que tienen en el 
puerto de San Francisco, tres leguas 

de esta dicha Villa. 

Item, detras de la casa de dicho Blas 

de la Garza y Alonso Trevirio, esta 
un jacal de carizo cubierto con vacate, 
en que vive Pedro Botello de 
Morales su mujer e hijos, y a un 
lado esta un aposento ahora 

nuevamente hecho. 

Item, a un lado del Convento de 

San Francisco de esta dicha Villa, 

esta una sala nueva con su casa y un 
aposento con siete ventanas y puertas, en 

que vive el sefior Gobernador, que 
parece son casas reales ... 

Todas las cuales, dichas casas, estan 

distantes unas de otras, sepun y se 

refieren en este testimonio, sin 

orden ni contgtiedad unas con 

otras, sin calles, policia ni comercio 

ni modo de él, ni repiblica, y asi 

mismo doy fé» (Cossio, D. 

1925:205-208). 

La “vista de ojos” que realiza Juan de 
Abrego sobre la ciudad, a cuarenta afios de 
su fundacidn, es mas el inventario de las 27 

casas con las partes que las integraban, que 
la descripcién de sus apariencias. Aun asi, 

cuando nos dice que frente al convento hay 
dos aposentos con una ‘orreciila alta se 
refiere a un sobrepiso, la sala grande cubierta 
ton paa implica que otras son cubiertas 
planas de terrado, wna pared vieja y maltratada 
nos dice de muros de adobe, wa jacal de 

carrizo cubierto con zacate es lo mas literal y, /a 
sala nueva con casa_y aposento con siete ventanas y 
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puertas que parece son casas reales nos confirma 
el modelo castellano de construccién con 
base en muros fuertes, cubiertas de terrado, 
jambaje en los huecos de puertas y 
ventanas, pretiles almenados y 
recubrimientos interiores y exteriores en la 
caja de muros. 

El capitan Alonso de Leén deja de escribir 
en 1650 la cronica que titulé Relacion y 

discursos del descubrimiento. poblaciin _y 
pactficacion de este Reino de Leén; temperamento y 
calidad de la terra, y en ella nos dice respecto 
a la arquitectura que los indigenas 

chichimecas construian en las 

inmediaciones de la ciudad, que da mayor 

congregacion, que se llama rancheria, que 
hacen, suele hallarse de quince chozas a 

modo de campana. Estas las forman en 
hileras o en media luna; fortaleciendo las 

puntas con otras dos chozas. Y esto es 

mayormente cuando tienen guerras ... viven 

en unos bajios de zacate o carrizo, a forma 
de campana, con poco menos hueco que el 
que hace un pabellén de seda. Las puertas 

son bajas, que les obliga a entrar 

agachados» (de Leon, A. 1961:18). Los 
bajios o chozas y cobertizos eran 
construidos con carrizos o varas flexibles 

sepultando una de sus puntas en el suelo, 

formando un circulo de entre tres y cuatro 
metros de diametro, mientras que las 

puntas al aire se juntaban al centro 
amarradas con fibras de lechugilla trenzada 

© mecate y atlezado con varas entreveradas 

horizontalmente. Esta estructura de forma 
de campana con aspiracién de cupula era 
recubierta con mazos de hierba 0 zacate. 

J amps 

En 1653, el gobernador Martin de Zavala 

ordeno tanto la demolicién de las Casas



  

Reales, maltrechas por las inundaciones y 
por no «servir para cosa ni aprovecharla», 

como su nueva construccién, ya que era 

conveniente «para lustre y ornato de esta 

dicha ciudad volver a hacerlas decentes y 

pegada a ella y capaces, con carcel 
escritorio para que sirva de escribania para 

el uso del oficio de escribano, guarda de los 

papeles del archivo de esta ciudad, cocina y 

corral en ella, para el servicio del Alcayde 
de dicha carcel» (Cavazos, I. 1953:10-14). 

‘ rs i Pr oe ee 
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la memoria del constructor Juan 

Alonso Bazan podemos saber que la 

construcci6n constaba de un portal en la 

esquina norte con dos puertas, una a la sala 
de cabildo al sur y otra a la sala del 
escritorio al poniente, techado de tejamanil, 

carrizo, werra salitre y «con una cenefa 
colorada»; la sala de cabildo, de quince por 

cinco varas castellanas (12.39 x 4.13 m), 

techada con 27 vigas y tejamanil, tenia la 
puerta al norte, dos ventanas a la Plaza de 

Armas y blanqueada a la cal; la carcel, 

anexa al poniente a la sala de cabildo, fue 

techada de morillos y canales de madera 

labrada, «puesta con argamasa de cal y 

arena» y la ventana protegida con fuertes 

barrotes; contiguo hacia el sur de la sala de 

cabildo, el zaguan y la cocina techados con 
morillos redondos y el patio con barda de 
regular altura; la sala del escritorio «para la 

guarda de los papeles del archivo» con 

puerta al portal y ventana al poniente, fue 
techado con ocho vigas, tejamanil y 

terrado. La fachada principal hacia la Plaza 
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de Armas tenia diez canales como las de la 

carcel «puestas con el mismo betume» y 

rematada con «catorce almenas de piedra y 
cal, labradas de colorado». 

Fray Francisco Cabrera nos describe la 

iglesia de San Francisco del Convento de 

San Andrés en enero de 1753 por su mas 

reciente reconstruccién y ampliacion 
otdenada por don Vicente Bueno de la 

Borbolla, gobernador del Nuevo Reino de 

Leon (Gonzalez, J. E. 1885-87:Tomo II). 
Por fray Francisco sabemos que 

«Didle a dicha iglesia mas capacidad 
de la que tenia antes de la mina, y 
asi tlene de longitud cuarenta varas 

( 33.04 m), de latirud mas de nueve 
(7.43 m) y de altitud diez varas 

(8.26 m). Puso en la fabrica de 
dicha iglesia especialisimo esmero 

en su portada, que se hizo en la 

forma siguiente: sobre el arco 
primero de la principal puerta de la 

iglesia, sale otro arco volado 

rodeando el medio circulo del arco 

primero y, sobre dicho arco volado, 

sale derecha una cornisa sobre la 

que descansa en su medio la 

ventana del coro  curiosamente 

labrada, y a sus lados tiene la dicha 

ventana de su igual tamafio 
fabricados dos nichos bien pulidos 
y hermosos; en el uno de ellos, que 

es el del lado derecho, esta una 

devotisima y bien hecha imagen de 
Nuestro Padre Santo Domingo, de 

bulto, de piedra canteria, de cuerpo 

entero, todo de uma pieza, y del 

mismo modo esta en el nicho del 

lado izquierdo Nuestro Padre San 

Francisco Pizun (sic), ambas 
imagenes en sus repisas, 

lucidamente labradas de la misma 

materia. Sobre dicha ventana y 

nichos sale otra comisa derecha 

mas mediana que la primera, sobre 
la que estriba y descansa siguiendo



el mero medio de la ventana un 
nicho grande muy vistoso dentro 
del que esta una hermosa y devota 
imagen de San Andrés, titular de 

este convento, fabricada de la 

misma materia de piedra canteria, 
toda de una pieza, la que también 

ene su repisa, aun mas pulida y 
curiosa que las otras dos. Dicho 

nicho de San Andrés sale todo 

sobre el techo de la iglesia, por lo 

que en  consecuencia de la 

perfeccion de dicha portada, por los 

colaterales de dicho nicho, desde el 

. ri 
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piso del techo de la iglesia, sale por 

igual de ambas_ partes el 

cerramiento de la portada a 

proporcion e igualdad de dicha 

portada en figura de medio circulo, 

sobre el que remata y corona su 

portada una cruz de la misma 
materia de piedra canteria, de 

estatura de dos varas (1.64 m), toda 
de una pieza, con su peana elevada 

a proporcién y primorosamente 
labrada de la misma materia a los 

colaterales de dicha cruz. Sobre el 

piso del medio circulo que cierra la 

portada estan dos almenas grandes 

de la misma materia y mas abajo, 

esto es, en las dos esquinas del 

frente de la iglesia, desde el piso al 

techo, salen otras dos almenas 
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mayores y son mas grandes que la 
estatura de un hombre perfecto, de 

la materia misma, como asi mismo 

toda la obra de la portada es de la 

misma materia de piedra canteria. 

Dichos todos tres santos: San 

Andrés, Santo Domingo y San 

Francisco, a mas de ser todos de 

una pieza y de cuerpo entero, 
tienen todos de estatura vara 

media (1.23 m) y la altura 

capacidad de los nichos es 

proporcién de los santos ... ». 
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La importancia del templo franciscano 
radica en su aceptacién por parte de los 

criollos atin siendo el templo de los 
naturales, lo que se observa en que 

correspondiéndoles el templo parroquial, 
solicitaban con mucha frecuencia en sus 
pliegos testamentarios ser sepultados en 
éste. 

En 1775, el gobernador del Nuevo Reino 
de Leon teniente coronel Melchor Vidal de 
Lorca, hizo una visita para conocer el 
estado de las poblaciones que gobernaba, 
elaborando un informe por el cual 
podemos saber, aparte de las distancias 
entre ellas, la poblacién de que se 
componian y los sistemas econdémicos de 
subsistencia, de sus casas y edificios, asi 

como de sus sistemas constructivos. Se 

reproduce el principio y el final de la visita 
por ser las poblaciones inmediatas a la 

ciudad y en cierta manera sus extensiones. 

«Habiendo espedido en el préximo 
pasado Enero de este afio de 1775 

los oficios correspondientes a los 
Alcaldes mayores y demas Justicias, 
a fin de que tuviesen prontas las 

noticias que se me debian dar en la 

visita que iba 4 emprender hoy 10 
de Febrero de dicho afio; comencé 

mi visita por los valles de San Pedro 

y Santa Catarina que distan de esta’ 

ciudad; el primero dos leguas, y el



  

segundo cuatro; ... hay en el de San 
Pedro, diez casas de terrada y doce 
jacales, y en Santa Catarina 
veintinueve casas de adobes y treinta y 

un jacales de zacate y cata. No hay 
iglesia mi capilla en una ni en otra 

parte, y asi concurren los vecinos 

de ambos valles 4 los divinos 

oficios a la iglesia parroquial de esta 
ciudad, El valle de San Juan 

Bautsta de Pesqueria grande que 

visite el dia 13 de dicho mes, y dista 

de esta ciudad diez leguas escasas al 

Norueste .. Se compone su 

vecindario de sesenta familias de 

espafioles, diez dichas de pardos y 

seis de tlaxcaltecas, ... viven éstos 

en noventa y cuatro casas de terrado y 
cuatro jacales de vacate, ... Tiene este 
valle una capilla, en que se celebra 

el santo sacrificio de la misa, 

aunque no tiene capellan de pié, y 

lo material de ella _ esta 

bastantemente deteriorado, y en lo 
formal sucede lo mismo; pues solo 

tene un ornamento y lo muy 

preciso para la administracién de 
los santos sacramentos ... El valle 

de nuestra Sefiora de Guadalupe o 

Valle de Salinas, dista de 

Monterrey diez leguas al Nor- 

Norueste. Hay en el sitio donde 

esta su iglesia parroquial, una plaza 
bastantemente espaciosa, y en su 

circunferencia é inmediaciones hay 

diez y siete casas, muchas de ellas 
de bella fabrica _y sufictente capacidad ... 

La iglesia de este Valle se halla en el 

dia destechada, a causa de un recio 

temporal que hundié con sus aguas 

la cubierta de ella: tiene ya bastantes 

materiales juntos para su reparo ... y 

4 mayor abundamiento se mandé 

por mi al Alcalde mayor de este 
Valle, prestase la mayor atencién a 

esta obra material: tiene dicha 

iglesia todos los ornamentos 

Necesarios muy decentes, vasos 
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sagtados nuevos, lampara, atriles, 
cruz alta; incensario, naveta y 

vinageras en sus platillos, todo de 

plata, no faltandole nada de lo 

preciso para el culto divino». La 

visita a 30 poblaciones se concluyé 

  

  
de la ciudad capital. Dias antes se 

cubrié6 «El valle de Guajuco, 
distante de esta ciudad nueve leguas 

.+, esta situado 4 la parte del Sueste 

entre dos serranias que le hacen 

cafion .. sus motadores que 

ascienden al numero de ciento 

cinco familias, noventa y cinco de 

espanoles y diez de color quebrado, 

sirvientes de aquellos. Y en el 

centro del espresado valle esta 

fabricada la iglesia parroquial, casa 
de curato y otras, aunque en todo él 

hay construidas treinta y tres casas de 
terrado y setenta y dos jacales, cercados 
de pared y techados con cascara de sabino, 
en que habitan dichos vecinos, ... 

La dicha iglesia parroquial solo Hene 

de cation construido 14 varas de piedra y 
cal, con techo de wigas y tablas, pero 
van siguiendo la obra del mismo 

modo, y tienen cimentados todos 
sus  tamanos, con  bastantes 

materiales para su construcci6n, sin 

que por esto falte nada en ella de lo 

pteciso para celebrar los divinos 

oficios y administrar los santos 

sacramentos; Esta ciudad de 

Nuestra Sra: de Monterrey, capital



del Nuevo Reyno de Leén, esta 
situada al rumbo del Poniente de 

toda la provincia, ... compdnese la 
poblacion de ella y su estramuro de 
258 vecinos, los 120 de espafioles y 

138 de mestizos, mulatos y otras 

  

castas ... La iglesia parroquial de 
esta ciudad, cuya puerta principal 

mira 4 la plaza mayor de ella, Hene 
cerradas las cuatro bévedas del presviterio, 
capillas del crucero y cation, seis de otras 
tantas capillas, fuera de la de la 

sacristia, y el cimborrio; éstd  fabricada 

con todo arte y costo, con tres 

hermosos _colaterales, —_arafias, 

lamparas, y demas necesario a su 
ormamento y decencia, todo en 
plata con iguales ornamentos para 
celebrar los divinos oficios ... y a la 
parte del Sur esta situado el 
convento de N. P. S. Francisco en 

el que estan de arraigo cuando 

menos dos teligiosos y el P. 
regular Guardian, todos de la 

observanciay (Gonzalez, J.-E. 
1975:71-98). 
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El informe del gobernador hace constantes 
referencias a casas de adobe, casas de 
fabrica de piedra, casas de terrado, capilla 
de terrado, iglesia de boveda, bella fabrica 
con suficiente capacidad, bien Jlabrada, 
fabricada con todo arte y costo, jacales de 
carrizo y zacate, jacales cercados de pared y 
techados con cascara de sabino, techada de 
jacal, techo de vigas y tablas, cafion 
competente, cafén construido de piedra y 
cal, casa grande construida con bastante 
extension, entre otras. Tales referencias 
permiten apreciar la convivencia de formas 
constructivas de castellanos, franciscanos e 
indigenas, y a la vez el predominio del 

modelo castellano. 

Por los Protocolos del Archivo Municipal 
de la ciudad, es posible conocer parte de la 

condicién de los edificios sujetos a 
escrituras y testamentos. Asi, el teniente de 
capitan miliciano Blas de la Garza compr6 
en febrero de 1728 a Antonio Camacho 
“una casa de terrado con sus paredes de piedra_y 
fodo, que se compone de sala y aposento, 
con morillos de drbol de sabino_y tablazin bien 
tratada, con sus puertas J ventanas sin 
cerraduras, con el solar que le pertenece ... en 

350 pesos de oro comin, en reales” 

(Volumen NII, 1726-1735, folio 64). 

Por escritura de venta del 15 de febrero de 
1749, sabemos que el General Luis Garcia 

de Pruneda y su esposa Juana de Leon 
tenian por morada “la casa grande que 

llaman de abajo ... que se compone de 
varias viviendas de cal y piedra y sus maderas de 
vigueria, tabla y tea, con cuatro solares en el 
ambito que esta cercado de adobes y pretilado de 
cal y piedra y con el menaje de adorno ... con 
valor de 3,000 pesos de plata ensayada 
corriente” (Volumen 15, 1748-1755, folio 
60). 

Por la certificacidn expedida el 30 de 
diciembre de 1762, para determinar el valor 

de la casa de dofia Francisca Cantu del Rio 

(hoy Casino de Monterrey), sabemos que



    

fue “fabricada de cantera labrada, \a que pot lo 

costoso de su ereccién y abundancia de 

oficinas y altos de que se compone con el 
fondo de huerta, guardada de un corral fuerte de 
piedra, puede valer ... ocho mil pesos” ( 

Volumen XVI, 1756-1769, folio 200). Al 

venderse esta propiedad en enero de 1794, 
se dice estar compuesta de “antetienda, 
tienda, trastienda, zaguan, antesala, sala, 

recamara, dos cuartos seguidos a la 

tecamara, comedor, pasadizo, despensa, 

cocina; en los altos dos salas, dos recamaras 

y un pasadizo; un cuarto abajo, entre las 

dos escaleras; corredores en los bajos yen 

los altos; dos covachas bajo de dichos altos, 

cochera, dos cuartitos medianos que sirven 

de caballeriza; una noria con su pileta y un 
corral de tapia; fabricado todo de cal y canto” 

(Volumen XXII, 1793-1795, folio 189). 

En el inventario fechado en abril de 1773 

de los bienes que quedaron por muerte de 

don Ignacio Ussel y Guimbarda, 

gobernador del Nuevo Reino de Leén, se 

menciona entre otras cosas “la casa que fue 

de la morada de dicho sefior don Ignacio 

(hoy Casa del Campesino) comprensiva de 
veinte y cuatro piezas de todos tamafios, y 

en ellas veinte ventanas grandes de talla, con 

sus puertas, seis medianas, con widneras y 

cinco dichas sin ellas; diez y nueve puertas 

engoxnadas con sus marcos, dos dichas grandes, 

119   

la que sirven de zaguan, con clavazén, 

grande, herraje de fiero y postigos y la cochera, 
regular, todo con piso de ladrillo, construida de 

at hey 
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cal y canto y dichas puertas con veinte Haves, 

dicha casa circundada de almenas de barro de 

colores y en el centro del patio una noria, 

con su arte para sacar agua ... la casa 6,216 
pesos 3 reales” (Volumen XVII, 1769- 
1773, folio 368). 

En abril de 1787, Maria Josefa Cordova 
vende a José Luis de la Garza “una casa 

con sala y recamara fabricada de piedra y 

techadas la una pieza con teja_y la otra con 

hormigon de cal y canto sobre tablazon y 
maderas .. en 650 pesos en reales, de 
contado” (Volumen XX, 1786-1789, folio 

28). 

Pedro José Garcia vende en agosto de 1797 

a Salvador Chapa una casa “ fabrica en 

piedra ... enjarradas por dentro y los dos 

frentes de las dos calles, y las otras dos bien 
zarpeadas, con sus puertas y ventana bien 

torneada ... con més un jacal bueno que tiene 

en dicho solar, con sus paredes de piedra, 

enjarrado por dentro, con una cocina y un 
porta de pilas grande ... en 250 pesos en 

reales” (Volumen XXIII, 1796-1797, 
folio193).



El licenciado José Vivero, canénigo de la 
Catedral de esta ciudad, compré en agosto 
de 1800 una casa que se compone de “sala, 
y tecamara, zaguan, tienda y trastienda, 
Jabricado de sillares todo _y techado de vigas, con 
sus correspondientes pyertas y cerraduras, con 
mas dos cuartos con pared de sillares y secho 
de cdscara; su cocina techada de pita, noria con 

brocal de sillares; necesarias y gallinero, 

también de sillares sueltos en 2,500 

pesos” (Volumen XXV, 1800-1801, folio 

ern Be aes 
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Por la informacién contenida en los 
protocolos se puede deducir con facilidad 

que durante el siglo XVIII la arquitectura 
de la ciudad tiende a ser mas sdlida, 

procurando muros de piedra con técnica de 
cal y canto, que inclusive se extiende a las 

bardas; cubiertas de terrado, de madera y 

teja, y un tanto avanzado el siglo, el uso del 

hormigén de cal y ripio. La existencia de 

ventanas grandes, de “talla”, con postigos y 
vidrieras; de puertas “engoznadas” en sus 

marcos, con herrajes de hierro con llave y 
de pisos de ladrillo, nos dice de una 

arquitectura que comienza a manifestar 

abundancias y excedencias, que se confirma 
con la presencia de adornos como es el 

caso del ‘pretilado de cal y piedra con el 
menaje de adorno” , la “cantera labrada”, el 

enjarrado por dentro y por fuera y las 
“almenas de barro de colores”. Aun asi, la 
presencia de mulatos e indigenas es 

  

apreciada en los techos de “jacal”, de 
cascara de sabino y de hojas de pita. 

Otro tipo de documento en donde se 
registran los objetos arquitectonicos son 
los planos de la ciudad. En el caso de la 
ciudad de Monterrey su primer plano lo 
realiza el militar José de Urrutia en el ato 
de 1765 y en él aparte de la traza urbana, 
acequias y los “pequefios manantiales”, se 
registran construcciones de sillar, de adobe 
y de bahareque. En su escasa informacion 
esctita se le da mencidn a la Casa del 
Gobernador, a la Iglesia Parroquial y al 

Convento de San Francisco y una nota que 
especifica “que parte de las obras de esta 
ciudad son de mamposteria y parte de tierra 
segun va demostrado”. 

En 1791, fray Cristdbal Bellido y Fajardo, 
guardian del Convento de San Andrés y 
comisario de misiones, realizé un “Mapa de 
la situacién de la Ciudad de Monterrey en 
el Nuevo Reyno de Leon. El nimero de 
casas, de xacales o chozas, el de pozos o 
norias, varas castellanas que comprenden 
de Oriente a Poniente y de Norte a Sur, las 
diferencias que hay del piso que ocupa la 

ciudad en el presente al que podra en lo 

sucesivo” (A.G.N., Obispos y Arzobispos, 
tomo X). En el mapa de fray Cristébal se 
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registran las montanas, los cerros, el rio, los 

manantiales, las acequias, los pozos o 

notias, los puentes, las calles, los lotes, los 
arboles, los edificios publicos, las casas 
“fabricadas de cantera y mezcla” y los 
jacales o chozas “fabricados de palos o 
adobes y techados de hierba o cascara de 

 



  

sabino”. Los edificios sobresalientes y 

marcados en el plano son la “Parroquia, o 
Cathedral interinaria”, la Plaza Principal 

“con ciento treinta varas de claro”, el 

convento de “N. S. P. San Francisco”, la 

Capilla de Santa Rita, la “Yglesia caida y 

solar de San Francisco Navier de los 

Jesuitas”, el Palacio Episcopal, y casa del 

Alféres Real”, la Capilla de la Purisima que 

Haman de la Zapatera”, el “Palacio que 

fabricd el sefior Obispo en una Loma 

distante de la Plaza de la ciudad tres mil 

setecientas varas, cuyo piso esta mas alto 

ochenta y siete vatas respecto 4 el de la 
ciudad y su plaza”. 

of , Curtvat Blu Favard 

—— 

E] plano permite observar que las casas 

“fabricadas de piedra de cantera y mezcla” 
son las perimetrales a la Plaza de Armas, 

sus manzanas circunvecinas y las vecinas al 

camino real, donde se realizan las 

actividades religiosas, publicas y 
comerciales, asi también la presencia de 

casas de doble piso, arquerias, patios 

centrales, y bardas, mientras que “las casas 

de adobe con cubiertas de dos aguas y las 

chozas “fabricadas de palo”, que son cerca 

de un 60 por ciento y se distribuyen de 

manera mas libre, estan asociadas a las 

actividades agricolas y ganaderas. 

La idea de construir los edificios necesarios 

para el obispado como la Catedral nueva y 
el Palacio Episcopal, entre otros, levd al 

tercer obispo de la didcesis a seleccionar 

los terrenos baldios al norte de la ciudad 

12} 

para ello, lo que origind que su arquitecto 
elaborara en 1793 un plano en el que se 

reordenaba la ciudad con una nueva Plaza 

de Armas, Casas Reales, la iglesia catedral y 

lotes para los vecinos. El mismo plan fue 

dibujado y presentado al gobernador en 
1796 bajo el timlo de “Plan de la Nueva 
Ciudad de Monterrey dedicado al Sr. D. 

Simén de Herrera y Leyva The. Coronel de 

Ynfanteria y Gobernador Politico y Militar 
de esta Provincia del Nuevo Reyno de 

Leon” (A.G.N., Presidios y Carceles, Vol 

31). Presenta un ordenado tablero de 11 

por 13 manzanas de 100 varas castellanas 

en sus caras al norte y sur, por 112 al 
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oriente y poniente, 6 de ellas dedicadas a 

plazuelas, 2 a la catedral nueva, 1 a las casas 

reales, 1 al convento de franciscanos, otra 

al colegio de Propaganda Fide, adjunto a la 
catedral una manzana para el palacio 

episcopal y otra para el colegio seminario, 
una para el convento de capuchinas y otra 

para el cuartel, todas frente a las plazas. En 

la “Explicacién” se indica la “Catedral que 

se esta fabricando” y como parte de ésta la 

“Sacristia de idem y sus oficinas, Colegio 
de Infantes, Sala de Cabildo y sus oficinas, 

Sagrario, Sementerio”. También se ubica el



“Convento de Capuchinas que se esta 

fabricando”, el “Hospital Real que se esta 

fabricando” y la “Iglesia Parroquial de 

Monterrey que sirve 4 la presente de 
Catedral”. El plano revela una ciudad 

reordenandose y nuevas obras de grandes 

dimensiones en proceso de construcci6n 
que le dieran el perfil de ciudad capital. 

Por la creacién del obispado del Nuevo 

Reino de Leén, el tercer obispo don 
Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés junto 

con el arquitecto Juan Crouset, dieron 

inicio en el mes de marzo de 1793 a la 

construccién de la catedral, conocida como 

la catedral nueva. Cuatro anos mas tarde, 

en junio de 1797, el obispo, por 

desaveniencias con el gobernador Simén de 
Herrera y Leyva, ordena la suspensidn de 

las obras. Por ello, el Ayuntamiento y el 
gobernador pidieron a Crouset elaborara 
un informe para saber del estado de la 

construccién (Zapata Aguilar, G. 1994:51- 
61). La obra, que logré desplantar muros y 
columnas, nunca fue reanudada y con el 

tiempo desaparecid. Crouset tituléd su 

informe como « Razén del tamafo y el 

estado en que se halla en el dia la catedral 

nueva que esta empezada en la ciudad de 

Monterrey en el Nuevo Reino de Leén, sin 
contar sus oficinas que le corresponden es 

a saber: 

La dicha Catedral tene de largo con 

sus gruesos de paredes o porticos 

clento y una y media varas 
castellanas (83.84 m) y de ancho 
con sus gruesos de paredes 
cuarenta y seis varas (37.99 m). 

Su nave principal: Tiene de ancho 
catorce varas de claro (11.56 m). 

Las dos naves laterales: Su ancho 

ocho y tres cuartas varas (7.22 m), 

en estas dichas naves cada una tiene 

seis altares embebidos en los 

gruesos de las paredes, y dos 
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embebidos en los costados del altar 

mayor o de Reyes. 

Tiene dicho altar de los Reyes: Y su 
lugar de altar o ciprés debajo la 
cupula, tiene cvatro pilares torales del 

orden jénico, y tiene otros ocho pilares 
del mismo orden, dos derechos que 
hacen como capilla al altar de los 
Reyes. 

Tiene nueve puertas, es a saber: Tres en 

la portada de orden dérico, dos en los 

costados, una para /a sacristta y otra 

para e/ sagrarie de orden jénico, dos 
en /a cabecera de orden jénico. 
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Tiene dos torres en su portada: De 

ocho varas (6.60 m) en cuadro, el 

primer cuerpo de orden dérico. 

Altura en que se halla en el dia 

fuera de sus cimientos. 

Los doce pilares: Y los dos que 

componen el Altar de los Reyes 

tienen de alto ocho y una cuarta



  

varas (6.81 m) fuera del piso que ha 
de tener la catedral. 

Toda su portada y torres: Que 
componen, sesenta y dos varas 
(51.21 m) de frente tienen de alto 
cinco varas (4.13 m). Cincuenta y 

dos varas (42.95 m) de pared de los 
costados, tienen de alto cinco y 

media varas (4.54 m). Cuarenta y 
cuatro varas (36.34 m) de pared de 
dicho alto seis y media varas (5.36 
m), Sesenta y cuatro varas (52.86 m) 
de paredes de derecho siete y medio 
varas (6.19 m). Sesenta varas (49.56 

m) que componen el respaldo de 

catedral y costados del altar de los 
Reyes, su alto ocho varas y una 

cuarta (6.81 m). 

Estado en que se hallan las puertas. 

Una de las puertas: Del respaldo de 
catedral esta hasta el principio de su 
frontispicio, su alto ocho y tres 
cuartas varas (7.22 m). 

La otra dicha: Esta hasta su 

arquitrabe, su alto siete y media 

varas (6.19 m). 

La puerta para el sagrario: Esta 
hasta su arquitrabe, alto siete y 
media varas (6.19 m). 

Una de Jas puertas del costado. Que es 
portada de cuatro columnas con sus dos 

nichos, esta hasta sus impostas, alto 

siete varas (5.78 m). 

La otra dicha: En seis y media varas 

de alto (5.36 m). 

Alturas interiores que debe tener 

concluyendo dicha obra es la 

siguiente: 
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La nave principal: Hasta el arranque 

de los arcos, debe tener diez y 

nueve varas (15.69 m), y en todo su 

alto del remate o clave de las 

bovedas veinte y seis varas (21.47 

m). 

E] arranque de los arcos: De las 

naves laterales, es en once y tres 

cuartas varas (9,70 m), su remate de 

las bovedas en quince y una cuarta 

varas (12.59 m) de alto, todo lo 

demas lo alto que corresponde 4 

dicha obra. 

Y para que conste lo afirmo en la 

ciudad de Monterrey, en 9 de junio 
del anio de 1798. Juan Crouset. 
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EI proyecto de la Catedral fue elaborado en 
la Real Academia de San Carlos teniendo 
como director al arquitecto Antonio 
Gonzalez Velazquez y es él mismo quien 
recomienda para la ejecucién al novel 

académico numerario Juan Crouset, quien 
junto con el obispo hacen los cambios 
necesarios para adecuar el edificio al sitio y 
a los materiales de construccién del lugar. 
Tanto la Catedral, como el Hospital Real y 
el Convento de Capuchinas, todas en 

proceso de construccién, fueron disefiadas 
en estilo neoclasico, como se puede 
apreciar en el informe de Crouset al



gobernador y por ser el estilo oficial de la 
Academia, y son las primeras obras de este 
estilo en la ciudad y punto de partida de las 
posteriores. 

Ante la ausencia de objetos arquitecténicos, 

es posible saber de ellos a partir de los 
registros alfabéticos y graficos como es el 
caso de cr6nicas, actas, testamentos, 

convenios, informes, planos, mapas y 

dibujos. Por ellos podemos saber el 
desarrollo de la arquitectura desde la 

fundacién de la ciudad, tanto de las 

“palizadas embarradas”, de las “paredes de 

adobe con techo de morillo y tabla” y las 

“casas de terrado con sus paredes de 
piedra” de la arquitectura civil, hasta los 

“dos nichos bien pulidos y hermosos”, las 
“columnas jonicas” y la “‘portada de orden 
dorico”, de su arquitectura religiosa. En los 

documentos se percibe la convivencia de 

los modelos  chichirneca, castellano, 

tlaxcalteca y africano; el dominio del 
modelo castellano de “cal y canto”, la 
integracion de los otros componentes 

modificandolo y su adecuacién para ofrecer 
seguridad, confort e identidad a su 

productor y usuatio. Todo ello es el 
cimiento de lo que vendra después, asi 

como su determinante. 

2.3.3 La arquitectura en objetos existentes 

E/ Obispado. 

En diciembre de 1777, el 

Papa Pio VI creo a través 
de la bula “Relata Semper” 
la didcesis del Nuevo 
Reino de Leén y nombré al 
ptimer obispo, quien por 

deceso no logré tomar 
posesion de su puesto. El 
segundo obispo, 
franciscano también, fray 
Rafael José Verger y Suau 
(1781-1790) instala la sede 
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episcopal en esta ciudad e inicia el 
equipamiento para ello necesario, como 
adecuar una casa pata Palacio Episcopal, la 
inconclusa Iglesia Parroquial como 
catedral, y prever la construccién de un 
hospital y un asilo de pobres, un colegio 
seminario, un convento de capuchinas, el 

palacio episcopal y la catedral. Estando 
nuevamente en marcha los trabajos de la 
Iglesia Parroquial, inicia la Capilla de 
Nuestra Sefiora del Roble, y en 1787 el 
Palacio de Nuestra Sefiora de Guadalupe 
(hoy Museo Regional ‘El Obispado’) como 
casa de retiro y descanso, que entrard en 
uso al concluirse al afio siguiente y en la 
cual morira, dos afios después, en 1790. De 
las obras emprendidas por el obispo Verger 
en la ciudad, ésta es la unica que concluye. 

La Loma de Vera o Cerro del Obispado, 
hoy dentro del primer cuadro de la ciudad, 
esta en un eje onentado de norponiente a 
suroriente y en paralelo con el rio Santa 
Catarina a sus pies, la Loma Larga y la 
Sierra Madre, inmediatas al sur. El palacio 
del obispo esta ubicado en el extremo 

suroriente respetando el eje dominante de 

la loma. De forma rectangular y asentada la 

construccion sobre la pendiente, se origina 

un doble piso en tres de sus caras y su 

fachada principal da frente a la ciudad. El 

edificio tiene dos accesos desde el exterior: 

uno frontal, por escalera que salva el piso 

 



  

bajo, que da a la capilla 

oratorio, y el trasero al 
zaguan de la casa 
propiamente dicha. 

La casa del obispo, que 

fue a la vez la de su 

séquito para la 
continuidad de 

actividades tanto 

religiosas como 

administrativas, se 

constituyo de zaguan, 
cocina, despensa, 

refectorio; antesala, 

estudio y recdmara del 

obispo; celdas para el 
confesor, el provisor, el 

médico y el 

mayordomo; la capilla- 

oratorio, la secretaria, 

los cuartos de mozos y 
bodegas en el piso bajo comunicadas 
interlormente por escaleras de escotillén. 

El edificio es un cuadrado de 32 metros 

por lado, determinado modularmente a 

partir de su patio central que se convierte 

en unidad. Este, de 10.66 metros por lado, 
es circundado por otros ocho de igual 
proporcion que alojan el claustro y las 
habitaciones perimetrales. E] médulo que 
ocupa la capilla se desfasa hacia el exterior 
para distinguirla y dar con tal 
desfasamiento el ancho del claustro. 

E) material de  construccién es 
dominantemente los bloques de piedra 
calcarea de  oorigen _sedimentario, 
proveniente del sur de la ciudad, que se le 
conoce como sillar. Con ellos estan 
tesueltos muros, columnas, arcos, pretiles y 
temates. La madera para la techumbre asi 
como la carpinteria de puerras, ventanas, 
estantes y alacenas, es de los pinos de la 
Sierra Madre. Las _ baldosas para 
pavimentos, los ladrillos para chambranas y 
las tejas para cubiertas inclinadas son 
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hechos en el sitio y los 
morteros de arena de 

tio y cal recubren toda 

la silleria interior y 
exteriormente. 

El edificio es un 

rectangulo cuadrado, 

con un patio central 

abierto al cielo y la 

capilla que se distingue 

por su desfasamiento 

hacia el frente y hacia 
arriba. Las fachadas 

laterales son austeras, 

los vanos de ventanas 

son pequenos y 

carecen de toda 

distincién, salvo por 

las flores de granada 

en el pretil que le dan 

orden. Las fachadas de 
los accesos son arregladas segiin su 
importancia. La fachada del zaguan 
presenta en el portén un enmarcamiento 

con dos pilastras de orden toscano que 
soportan un entablamento, y sobre el pretil, 
un remate simétrico que concluye con 
toleos ascendentes de inspiracién acuatica. 
La fachada principal presenta dos planos, el 
de la casa al fondo tratado con austeridad 
como el resto y el festivo de la capilla al 
frente, que se resuelve en un cuerpo y el 
remate en lenguaje barroco: las pilastras 
estipite sentadas sobre pedestales son 
pareadas, con nicho conchiforme en su 
entrecalle, flanquean la puerta de arco 
conopial cuya clave ostenta el anagrama 
mariano y en sus impostas un arraba 
vegetado; sobre los capiteles de las pilastras 
un entablamento dividido horizontalmente 
por un cordén franciscano y sobre éste una 
platabanda habitada por flores, frutos y 
angeles musicos; el remate tiene al centro 
un nicho conchiforme para Nuestra Sefiora 
de Guadalupe, a sus lados dos medallones 
con efigies masculina y femenina de 
misioneros franciscanos y correspondiendo 

  
  



con los ejes de los estipites interiores 
esculturas de angeles guardianes sedentes y 

en los exteriores flores de granada, desde 

donde parten roleos alados ascendentes, 
también de referencia acuatica, para cerrar 
el remate sobre la hornacina patronal. El 
conjunto se enmarca verticalmente por 

pilastras esquineras de arista redondeada en 
cuarto de cafia con arabesco en base a 
circulos y por un doble capitel, el primero 

con pegasos entre flores y hojas y el 

sobrepuesto con molduras y cordén 
franciscano. Detras del imafronte, dos 

pequefios campanarios techados con 
cupula flanquean al tambor sobre el que 
descansa la cupula semiesférica de ocho 
gajos y la linternilla coronada por una cruz. 

El edificio fue recubierto con una fina capa 

de mortero en base a cal y arena de rio y 

cromatizado con pintura a la cal: rojo 
terracota en la casa, y blanco, gris, azul y 

ocre, para la capilla. El color rojo de la casa 

es parte del proceso de la seriacién que se 
inicia con la creacién divina del hombre a 

parur del barro como simbolo de fondo, 
mientras que los colores de la capilla estan 
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relacionados a elementos celestiales como 

la luna, las nubes, el cielo y el sol. Las 

formas honzontales con cubiertas planas 
de la casa, y verticales con cubierta esférica 

de la capilla, fortalecen también la dualidad 

tierra y cielo, lo que se refuerza desde el 
interior en el que a través de las ventanas se 

ve lo terrenal desde la casa y lo celestial 
desde Ja capilla. Los adornos fitomorficos 

con abundancia de flores y frutos, son una 

referencia edénica que alternada con 

pampanos y ramos de uvas recuerda la 
vida, pasion y muerte del Salvador. Es la 

promesa del Paraiso habitado por hombre 

y mujer con la complacencia de la Madre 
del Cielo. El agua bautismal es simbolizada 

por las conchas que coronan las hornacinas 
y el agua vital en los roleos que culminan 

los accesos. Los simbolos numéricos son 

abundantes: la unicidad en la Virgen de 

Guadalupe o el aljibe al centro del patio, la 
dualidad en los estipites pareados o las 

pilastras esquineras, la trinidad en los tres 

nichos del imafronte o en las tres cipulas 
de la capilla, lo cuaternario en las cuatro 

fachadas de la casa o en las cuatro 

columnas toscanas en cada una de las 

cuatro caras del patio y los arcos elipticos 
del patio son doce como los apostoles y los 
meses, entre otros. El cordén franciscano 

horizontal que separa el cuerpo del remate 

en el imafronte y une por su posicién lo 
terrenal con lo celestial es un simbolo de 

sima en transito a la abstraccién del cordén 

umbilical como simbolo de base. Las flores 

de granada en pretiles y remates es una 
referencia a los conquistadores, en este 

caso a los espirituales. Es, en términos 
generales, un canto a la Fe y a la Madre del 

Cielo. 

El edificio se cataloga dentro del estilo 
colonial franciscano por su esquema 

funcional de pane central, claustro, 

habitaciones y capilla oratorio, y del estilo 

barroco por el tratamiento formal de la 

capilla, que con los arcos torales facetados 

y las columnas estipites, nos dice de la



  

etapa mas desarrollada del estilo. La 
arquitectura regiomontana se inicia con 
este edificio en la  modernidad 
arquitectonica, y a la vez es el mas 
distinguido ejemplo y homenaje de la 
bienamada cultura franciscana en la regidn. 

La Catedral. 

La Iglesia Catedral, frente a la Plaza de 

Armas o principal, fue construida en el 
periodo colonial entre 1705 y 1791. 

Inicialmente fue comenzada a construir, 

como otros edificios anteriores en el 

mismo lugar, para Iglesia Parroquial y, al 

ser creado en 1777 el obispado del Nuevo 
Reino de Ledén, se le hicieron las 

adaptaciones  necesarias = para. que 
funcionara como iglesia catedral. E} edificio 

de planta rectangular fue construido 

  

imicialmente con una central 
flanqueada__ por capillas  hornacinas, 
siguiendo el modelo de la Iglesia de Santo 
Domingo, en la ciudad de México y, en su 
adecuacién para iglesia catedral se abrid 

nave 
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comunicacion interna entre las capillas para 

originar con tal recurso las naves laterales o 
secundarias, propias de este tipo de 
edificio. Fue consagrada como catedral y 

dedicada a la Inmaculada Concepcién en 

1833, por el sexto obispo, fray José Maria 

de Jess Belaunzaran. En 1891, el Papa 

Leon XIII elevd el obispado a arzobispado 

y el templo fue ampliado agregandosele la 

nueva sacristia, al sur, la Capilla del 
Sagrario, al norte, dos de los tres cuerpos 

de la torre campanario, la yeseria interior, y 

la pavimentacién y el enrejado del atrio. 

Sus muros de bloques de sillar aparente en 

aparejo isddomo, fueron  recubiertos 
exteriormente en 1933 con morteros de 
arena y cemento. En 1941, fue remodelado 

el presbiterio con la construccién del actual 

altar mayor, que sustitufa el anterior de 
marmol y éste a su vez al barroco de 
madera estofada, y en 1945 quedaron 
concluidos tos murales del presbiterio de 
Angel Zarraga. Su apariencia actual, sobre 
todo el monocromatismo bitonal que la 

cubre totalmente, es de 1980. 

El cuerpo de la iglesia es un rectangulo de 
tres naves con “cincuenta y un y media 
varas de largo (42.53 m) por veintidds varas 
de claro” (18.17m ), trazado en eje de 
oriente a poniente, al cual se le adicionaron 
con el dempo la Capilla del Sagrario al 
norte y la sacristia al sur. Las naves de la 
iglesia son de seis tramos cubiertos por 
boévedas de arista, siendo la central mas alta 
que las laterales. La nave central y la 
transversal, que originan la cruz latina, son 
del mismo ancho. Sobre el crucero, cuatro 
arcos torales y cuatro pechinas forman base 
al tambor octogonal con ventanas 
tectangulares en cada una de sus caras, 
sobre el que descansa la cupula 
semiesférica a gajos rematada por linternilla 
y veleta. La Capilla del Sagranio es de una 
nave de cuatro tramos_ cubiertos por 
bovedas de arista mientras que la sacristia y 
oficinas episcopales son un cuadrado de 
dos niveles con patio central y cubiertas



planas. La iglesia tene tres accesos, uno 
frontal al poniente y dos laterales, uno al 
norte y otro al sur, que fueron concluidos a 
finales del siglo XVIII. Al igual que la 
iglesia, el sagrario y la sacristia, tienen la 
puerta al centro de sus cuerpos en la 
fachada poniente, tributarios al atrio, la 

calle y la plaza. 

E] imafronte de la iglesia es tripartito tanto 
vertical como horizontalmente y se 

compone correspondiendo con las naves, 

asi, en la nave lateral izquierda se encuentra 

el bautisterio y sobre éste el reloj y la 
espadafa; al centro, la fachada retablo de 

dos cuerpos y el remate que enmarcan el 

acceso al templo y la ventana del coro, y en 
el extremo derecho, la torre-campanario 

con base, tres cuerpos para campanas y 
cubierta con cupula y cupulino. 

Los accesos laterales son enmarcados por 

portadas. La portada sur es festiva, la 
puerta se salva por arco de medio punto 

enmarcada por dos pilastras con cordones 

en sus fustes y un entablamento sobre el 

que descansan cuatro medias columnas 

sobre pedestales con un pelicano en cada 
cara frontal, los fustes son recubiertos de 

hojas vy sobre cada capitel angeles 
guardianes, hay tres michos en las 

entrecalles y sobre el central se apilan en 
ascenso una flor enmarcada por cordon 

franciscano, dos llaves cruzadas, una tiara 

papal, un rostro con barba cruciforme de 

flores y sobre la cornisa mixtlinea una cruz 
flanqueada por seis pinaculos ascendentes. 

La portada norte, aunque se compone al 

igual que la del sur de un cuerpo y un 
remate y de la misma proporcion, es 

notoriamente austera, las pilastras y el 
entablamento del primer cuerpo estan 
exentos de todo adorno, en las entrecalles 

de las cuatro medias columnas hay tres 
medallones vacios en lugar de nichos, el 

timpano del frontis ostenta otro medallén 
vacio, la cornisa de roleos que lo cierra se 
aquieta por la cruz que la preside y las 
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acroteras también vacias completan el 

silencio del conjunto. Esta puerta lateral 
norte corresponde en la cultura franciscana 
a la porcnincula, es decir, la puerta que se 

abria para uso solamente del mediodia del 

dia uno a la medianoche del dia dos, del 

mes de agosto. 

Por ello, y en memoria de la humildad del 
fundador es la austeridad de dicha portada. 

La fachada retablo se compone de dos 
cuerpos y un remate. En el primer cuerpo 
se encuentra el acceso principal salvado por 
arco de medio punto sobre jambas 
acanaladas; en las enjutas, dos medallones 

con los arcangeles Miguel y Rafael, 

custodian de frente, y en la clave no 
manifiesta, dos querubines sostienen una 

tiara papal sobre dos laves cruzadas. El 

acceso es flanqueado por  columnas 

toscanas sobre  pedestales, pareadas, 

soportando un entablamento y en sus 
entrecalles nichos conchiformes en ediculo 

coronados por fronton quebrado. Cuatro



  

querubines en el cornisamento, uno en 

cada eje del intercolumnio, dan seguridad 
soportando la carga superior. El segundo 

cuerpo repite la estructura formal del 

' 

i
 

primero, salvo que el orden de las 

columnas es de inspiracién corintia y la 
entrecalle central que aloja la ventana del 
coro contene ademas dos pequefios nichos 

sostenidos cada uno por un atlante 

enmarcado en un octagono sobre reducidas 
pilastras. En el remate se da continuidad a 
las columnas interiores mientras que las 

exteriores sdlo comprenden el pedestal y 
sobre éste, de pie, angeles guardianes con 

faldas jugadas por el viento vigilan la 
distancia; presenta en la calle central un 

nicho cuya peana es soportada por un 

atlante o tameme de cuerpo entero con una 

rodilla en el suelo y la otra genuflexada; a 
excepcion de la parte superior sobre el 
nicho que se encuentra vacia, toda el area 

restante esta profusamente decorada con 

motivos vegetales, entre éstos un felino en 
el lado norte y un conejo en el lado sur, y 
de manera sobresaliente dos sirenas 
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semivestidas portan ramos de flores, un 

cornisamento mixtlineo con cuatro 

pinaculos y una cruz central coronan el 

sistema. E] primer cuerpo es tratado con 

sencillez y quietud, el segundo lo anima un 

espiritu inquieto mientras que el remate es 

dinamico, alegre y vivaz. 

El conjunto se cataloga como arquitectura 
colonial franciscana, salvo en sus portadas 
en las que alternan los lenguajes neoclasico 

en su estructura y barroco en su 
decoracién. Es evidente también la mano 

de obra indigena y la presencia de 
elementos nahuas como el jaguar — ocelot! 
~—, el conejo —tochth —, las flores — 
xochitl — y el tameme. La iconografia 

cristiana es abundante, el agua del bautismo 

en conchas y sirenas, la proteccién en 

angeles de la guarda, el sacrificio en los 
pelicanos, los evangelistas en las columnas 
de las portadas, el paraiso en la abundancia 
de pampanos, las Haves que abren las 
puertas del cielo, la trinidad en nichos, 
calles y medallones, asi también, flores de 
granada, cordones, frutos de vid, tiaras y 
cruces enriquecen la némina de unidades y 
elementos significantes. 

Al finalizar el periodo colonial la ciudad se 

reanim6 por la creacién del obispado y la 
accién de los obispos al emprender obras 
urbanisticas y arquitecténicas de suma 
importancia. La ciudad extendid sus 
caminos a poblaciones vecinas como 
Laredo y San Antonio de Béjar en Texas, a 
San Carlos de Santander, Camargo, Mier, 

Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, y se 
convirtid en un centro distribuidor de 
mercancias por la apertura del Puerto 
Maritimo en Soto la Marina. La ciudad en 
los albores de la Independencia ya tomaba 
medidas como empedrar calles, cercar 
predios y prohibir construccién de yjacales 
en el centro, para mejorar su apariencia. Un 

periodo recesivo provocado por la lucha de 
la Independencia, la inestabilidad politica 
nacional dividida entre  centralistas y



federalistas, y la invasion norteamericana, 

frenaran un tanto el desarrollo iniciado. A 

partir del establecimiento de la nueva 

frontera al norte, que activara el comercio 
internacional y la habilitacion de una 

politica administrativa tendiente al 

mejoramiento integral, el desarrollo 
deseado volvera a tener continuidad. 

Palacio Municipal 

Frente a la Plaza de Armas y en el mismo 

sitio en que se construyeron las Casas 

Reales o del Cabildo en el periodo colonial, 

se construy6 la Casa del Ayuntamiento o 
itp, 2 “44 
ag . 

  

México Palacio Municipal en el 
independiente. El actual edificio siguid en 
parte el proyecto que para Casa del 
Ayuntamiento hiciera en 1818 el ingeniero 
militar de las fuerzas realistas Antonio 
Salas. El arquitecto Papias Anguiano, 

partiendo de lo construido ordend y 
completé el conjunto de 1851 a 1853 y 
determin6 su personalidad neoclasica. Fue 
construido por etapas y concluido en 1877. 
Estuvo en funciones como tal hasta 1973 y 
desde 1989 aloja al Museo Metropolitano 

de la Ciudad. 

El edificio es de planta rectangular de 37.00 

m de frente por 47.00 m de fondo, con 

patio central y dos niveles de oficinas. Los 
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materiales de construccién son bloques de 

sillar en muros, columnas, arcos ¥ 

balaustres; madera en vigas y cama a la 

vista en entrepiso y techumbre de terrado, 
en puertas, ventanas y pasamanos de 
escaleras y barandales; pisos de losetas de 

barro y morteros de cal y arena en asiento 
de sillares y recubrimiento de muros y 

columnas. E] edificio es circundado 

exteriormente por portales de gruesos 

pilates y arcos de medio punto en planta 
baja, un balcon de herreria en la planta alta, 
una balaustrada en la azotea — la mas 

antigua de la ciudad —, e interiormente por 

un porticado en el segundo nivel. Se accesa 

Reaeeeeee al edificio y al patio central 
por pasillos al centro de 

cada una de sus caras y al 
segundo nivel por doble 

escalera de dos tramos en 

la fachada  oriente o 

principal. La  arqueria 

modula y estructura e} 
cuerpo del edificio en 7 

partes en las  fachadas 

oriente y poniente y en 9 en 
la norte y sur; sobre cada 

pilar se prolonga 
pilastra hasta el segundo 

piso, como en el orden 

colosal, hasta encontrarse 

con el entablamento, y sobre éste un 

pedestal rematado por un flamero secciona 
en tramos la balaustrada que corona el 

edificio. las puertas-ventana de las 

habitaciones se presentan al centro de los 
intercolumnios, son adinteladas, de jambaje 

realzado, y tributan a los portales, al patio y 

al balcon. En la fachada principal, de las 7 

puertas-ventana del segundo nivel, la del 

centro, o de la autoridad, es mas alta y 

enmarcada en ediculo, mientras que las 

restantes son coronadas por un tablero 
horizontal —_-vacio. La pesadez y 
honzontalidad del edificio se aligera con los 

ritmos simples de los arcos, pilastras, 

tableros, balaustres y mecheros que 

conjuran la sobriedad. 

una



  

El edificio se cataloga como vernaculo por 
la austeridad formal y el predominio de lo 
sdlido, como franciscano, por el esquema 

funcional que es consecuencia de la casa 

obispal, y como neoclasico, por la 

presencia de pilastras, entablamento y 

balaustradas. El espiritu castellano que 
también lo habita, en tanto a la proteccién 
y seguridad que oftece, es en 
correspondencia de ser el asiento de la 
autoridad civil y terrenal. 

La Capilla de los Dulces Nombres. 

La Capilla de los Dulces Nombres fue 

construida en 1853 por la viuda de José 

Antonio de la Garza, en cumplimiento de 

  

una clausula testamentaria de su marido. La 

capilla, ubicada en la calle Matamoros 
esquina con la del doctor Coss, fue 

declarada patrimonio nacional en 1938 y 

usada como bodega, sus muros de sillar 

aparente fueron recubiertos con mortero 

de arena y cemento en 1945, Volviéd a su 
funci6n original a partir de 1989. 

La pequefia capilla de planta rectangular 
mide 8.00 m por 13.00 m y la separa de la 
banqueta un atrio de 5.00 m de fondo. Sus 
gruesos muros de 1.30 m son de bloques 

de sillar al igual que su béveda de cafién 
corrido. Su interior carece de ventanas y 

elementos laterales. El imafronte que ve al 

norte es tratado como una_ puerta 

porciuncula, la puerta limitada por jambas 
acanaladas y arco romano moldurado esta 
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enmarcada a la vez por dos pilastras sobre 
pedestales que soportan un entablamento 

y el remate de extremos curvos y centro 
recto sobre el que se yergue la cruz. El 
remate es flanqueado por espadajfias 

rectangulares de un vano y de su misma 

altura. Tanto el friso del entablamento 

como el campo del remate, carecen de todo 

adoro o distincién, sdlo dos monoliticas 

flores de granada sobre el entablamento en 

el eje de las pilastras, colocadas 
recientemente, desdicen la austeridad del 

conjunto. 

La capilla conjunta tendencias vernaculas 
por los materiales de  construccidn, 

franciscanas por lo monolitico  y 

  

monocromatico y 

tratamiento del imafronte. 
toscanas por el 

Un nuevo receso constructivo se sucedera 

con el Imperio, la Intervencién Francesa y 

el movimiento de Reforma. Superadas estas 

etapas, el espiritu de desarrollo y progreso 
resurgira. La comunicacion ferroviaria, el 

auge de actividades comerciales, bancarias y 
fabriles, la exencién de impuestos a la 

construccién civil, comercial e industrial, el 

porfirismo a nivel nacional y el reyismo a 

nivel local, y el fomento de obras de 

utilidad publica, seran Jas causales para la 

multiplicacion tanto del _patrimonio 

arquitecténico como de sus tpologias. 
Estactones de ferrocarril, hoteles, teatros, 

bancos, mercados, fabricas, almacenes y 

tiendas comerciales, comienzan a aparecer



en el escenario de la ciudad. Toda la 
nomina constructiva seguira siendo hecha 
con materiales organicos como el sillar, el 
ladrillo, el adobe y la madera, integrandose 

canteras y los nuevos materiales 
industrializados a partir del cemento y el 
hierro que comienzan a ser producidos en 

la localidad. La arquitectura vernacula, 
omnipresente, es operada como cuerpo y la 

arquitectura culta o de estilo es instalada en 
sus fachadas. La modernidad en turno es el 

manejo de estilos nechistoricistas, 
eclécticos y acentuados por la escuela de 
‘beaux arts’. 

las 

E! Palacio del Gobierno Estatal. 

El] Palacio de Gobierno fue disefiado y 

comenzado a construir en 1895 por el 

ingeniero militar Francisco Beltran por 

peticion del general Bernardo Reyes, 

gobernador del Estado. La obra ubicada en 
la manzana comprendida por las calles de 

Zaragoza, Zuazua, 5 y 15 de Mayo, al norte 

del eje central de la Macroplaza, orienta su 
fachada principal al sur, hacia la Plaza de 
Armas. E] edificio de planta rectangular de 

  

88.00 m de frente por 51.00 m de fondo, 

organiza sus habitaciones en dos niveles y 

cinco patios interiores a cielo abierto, 
circundados por arquerias elipticas sobre 

pilares en planta baja y columnas en planta 

alta, e interconectados por corredores. El 

patio central es el mayor, y junto con el 
vestibulo de doble altura y doble caja de 
escalera, opera como distribuidor para todo 
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el edificio. Sus muros son de bloques de 

sillar, el entrepiso y la techumbre de vigas y 
cama de madera con terrado, los pisos de 

mosaico de pasta, barandales de hierro 

fundido, los recubrimientos de muros 

interiores son escayolados y los exteriores 
de cantera rosa y gris de San Luis Potosi. 

La fachada principal se divide en tres partes 

de igual proporcién y presenta tres 
porticos, uno en cada extremo, distilos, 

sobrepuestos uno por nivel y rematados 
con grupo escultorico de nifio con ledn, y 

el central, octastilo, de doble alrura, que 

opera como el acceso principal del edificio 

y rematado con una alegoria a la victoria. 

Las partes extremas se subdividen por 

pilastras y en sus entrecalles se alternan 
ventanas-balcon sencillas y geminadas, de 

arco rebajado, jambaje moldurado y 
atributos labrados de los que destacan los 

mascarones antropomorfos tocados con 
palmeta y las aguilas frontales en las claves. 

Las columnas del pértico central, sentadas 
sobre basas aticas, son de orden corintio y 

soportan el entablamento con el friso 
adornado con motivos vegetales, y sobre el 

centro de éste, un remate  limitado 

lateralmente por roleos céncavos que 

enmarcan un aguila imperial — y, 
superiormente, por un frontis con pedestal 

como acrotera sobre el que se posa la 

Victoria y dos floreros. Horizontalmente la 

fachada se divide por los entablamentos de 

cada piso y una balaustrada que se secciona 

por los pedestales con pinaculos en los ejes 
de las pilastras. Las vigas de madera de los 

techos son ocultadas por plafones falsos de 

tela pintada o artesonados de lamina 

troquelada y pintada. Las demas fachadas 

son determinadas por la principal en tanto 

sus caracteristicas generales. 

En la apariencia del edificio predomia el 

estilo neoclasico y el orden corintio, si bien 

un tanto ecléctico, no solamente en la 

yuxtaposicion de ordenes como el toscano, 
el corintio y el compuesto, sino también en



    

ia integracién de elementos provenientes 
del manierismo y_ el __ barroco, 
principalmente. Las aguilas imperiales y la 
Victoria, son sobrevivencia de la cultura 

romana pero también es el recuerdo 
todavia vivo de las _ intervenciones 
norteamericana y francesa. A la vez, el 
estilo neoclasico es el estilo oficial de lo 
gubernamental. La division de la fachada 
principal en tres y las _persistencias 
trinitarias tienen trasfondos massnicos. 

El SantuartoGuadalupano 

E! 12 de diciembre de 1895, el mismo ano 

de la coronacién pontificia de la Virgen de 

Guadalupe, es colocada la primera piedra 

para la construccién del Santuario de 

Guadalupe en la colonia Independencia, 
separada del centro de la ciudad sdlo por el 

lecho del rio Santa Catarina. La obra, 

compuesta en cruz latina por un 

  

portico-campanario, una nave de cinco 
tramos, el crucero de tres tramos y la 
sacristia, fue concluida en 1908. Los 

materiales usados en su construccién son 

bloques de sillar en pilares, arcos, bovedas 

y contrafuertes; muros de adobe, 

recubiertos con mortero y pintura a la cal, y 
pisos de cemento hidraulico. El templo se 
cubre con bovedas vaidas o de pafiuelo en 

las naves y cupulas octogonales sobre el 

crucero y el presbiterio. Sus cuatro 

campanas proceden del templo de San 

Francisco. El imafronte fue realizado por ei 

arquitecto Anastacio Puga. 

El! imafronte se compone de dos cuerpos, 

una espadafia y un remate, en el mismo 

plano y reducidos tanto en altura como en 

anchura de abajo hacia arriba. El primer 

cuerpo es un portico cerrado por muro 

sobre rodapié en cuyos centros se ubican 
huecos de puerta de arco romano sobre 

jambas acanaladas; sobre la archivolta se 

dibuja un arco sobrepuesto con las dovelas 
bicromatcas en terracota y ocre; la puerta 
central es flanqueada en ambos lados por 

tres columnas de orden dérico, sentadas, 

una inmediata a la otra, sobre el rodapié; en 

el friso del entablamento, sobre el eje de 

cada columna, hay una estrella dé seis picos 
y en el centro, sobre la puerta, la cifra de 

1895. El segundo cuerpo o de! coro, 

reproduce las caracteristicas del primero, 

solo que las columnas son mis esbeltas y 

del orden corintio, los huecos de puertas se 

usan como vitral y las dovelas bicromaticas 
circundan todo el perimetro, y en las 

enjutas hay festones fitomorfos. La 
espadafia, de tres caras simulando un 

cuerpo de torre campanario, aloja en las 
caras laterales dos vanos vacios y en la cara 

frontal tres con campanas, salvados por 

arcos romanos, todos a la misma altura, 

también  circundados por  dovelas 
bicromaticas. Sobre la cornisa, el remate- 

espadana de una campana y sobre ésta la 

cruz velada por dos flameros.



El cuerpo del edificio es cefiido tanto 
interior como exteriormente por los 

elementos estructurales, cada _ tramo 

exterior se limita por contrafuertes unidos 
por arcos rebajados y en el interior dichos 

contrafuertes se tornan pilares, con capitel 
jOnico de angulo, unidos a media altura por 
los arcos rebajados y en su maxima altura 
por arcos formeros y arcos fajones, donde 

descansan las bdvedas vaidas y las 
octogonales; entre los arcos rebajados y los 
formeros, ojos de buey, ovalados y 

horizontales, iluminan las bdvedas y el 

espacio interior. El pavimento interior es 

con base en mosaicos de cemento 
hidraulico que colocado en _hiladas 
diagonales forma una urdimbre de tono 
claro con los centros de tono obscuto, en 

armonia con el bicromatismo de todo el 

edificio. Sobre el trasfondo de arquitectura 
vernacula se aprecian elementos 

neoclisicos en lo estructural y el 
bicromatismo dice de  sobrevivencias 

moriscas. 

E/ Banco Mercantil 

La presencia en la ciudad de los maestros 

canteros encargados de labrar la piedra para 

el Palacio de Gobierno, hizo mas comin el 

manejo de tal material en otros edificios. El 
Banco Mercantl fue disefiado por el 

arquitecto de origen inglés Alfred Giles en 

el afio de 1900 y concluida su construccion 

en 1901. Ubicado la esquina 
norponiente de las calles de Morelos y 

Zaragoza, la construccion es un rectangulo 
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de 38.00 m por 18.00 m en tres niveles. El 
ochavo que le da continuidad a las dos 

caras es curvo. Los muros frontales a la 

calle son de cantera rosa de Durango, los 

restantes de ladrillo, losas planas, rejas de 
hierro forjado y pisos de mosaico 

hidraulico estampado y parquet de madera. 

E] edificio se subdivide verticalmente por 

columnas adosadas del orden jdnico- 
colosal para los primeros dos pisos y se 
continuan en forma de pilastras en el tercer 

nivel, en las entrecalles dominan los vanos 

para puertas y ventanas sobre los sdlidos. 

Horizontalmente, se divide en dos cuerpos 

y una balaustrada; el primer cuerpo de dos 

pisos es determinado por las columnas 
colosales que soportan el entablamento, y 
las formas de las ventanas, las cuales son 

adinteladas en el primer nivel y de arco 

romano en el segundo nivel; el segundo 

cuerpo se corresponde con el tercer nivel, 
de ventanas rectas, geminadas, y se corona 

por la balaustrada que se asienta sobre la 

gtan cornisa apoyada por modillones y lo 
recorre de un extremo al otro. La 

balaustrada se interrumpe por pedestales 

aislados, en los ejes de las columnas, y 

corridos, para dar asiento a tres remates: 

uno en cada cara, que culminan con un 

aguila de metal preparando el vuelo, y el 

tercero en el ochavo con el asta bandera. 

Los tres accesos de la planta baja, de los 
cuales el del ochavo tiene tres puertas, son 

acusados en el tercer nivel por balcones 

abalaustrados sobre consolas. Las rejas de 
hierro forjado que controlan el acceso al 

a “=



  

portico, en las que dominan sigmas y 

volutas, son de calidad sobresaliente. El 

lenguaje arquitecténico dominante es el 
neoclasico relacionado con la_ escuela 

francesa y la herreria revela influencias del 
art nouveau. 

El Hotel Ancira 

E] licenciado Fernando Ancira, titulado en 

Paris y secretario de la Embajada de 
México en Bruselas, se establecié en la 

ciudad de Monterrey en 1908, y un afio 

después, en 1909, da comienzo a la 
construccién del Gran Hotel Ancira. 

Ubicado en el centro histérico de la ciudad, 

ocupa media manzana en las calles de 

Hidalgo, Escobedo y Ocampo. El 
proyecto, de procedencia francesa, organiza 

habitaciones en cinco niveles alrededor de 

un patio interior cubierto. El primer piso es 

destinado a oficinas, vestibulo, comedor, 

salon, bar, cocina y servicios, mientras que 

en los siguientes niveles se ubican las 

habitaciones de huéspedes. Los muros de la 
fachada estan construidos con cantera de 

Los Ramones, Nuevo Leén, los muros 

interiores son de ladrillo, losas planas, 

carpinteria de madera, hierro forjado en 
balcones, pisos de marmol y mosaico 

itahano en el primer nivel y mosaico 
hidraulico estampado en los superiores. 

El cuerpo del edificio se divide 

verticalmente por los muros ciegos que se 
alternan con los muros de ventanas de igual 

proporcién y remetidos un tanto, y por el 
acceso en esquina, que con pafios mayores 

y un prominente remate se vuelve el 

elemento regente del conjunto. 

Horizontalmente se subdivide en tes 

franyas diferenciables por el tratamiento 
dado: la primera franja se corresponde con 
el primer nivel de formas austeras, 
interrumpidas solo por el portico de acceso 
de tres vanos en el ochavo redondeado, 

con columnas de orden dorico de cuya 

  

arquitrabe se proyectan meénsulas que 

soportan balcones abalaustrados del 

segundo nivel; la segunda franja la integran 
los niveles segundo, tercero y cuarto, de 

ventanas verticales con barandal de hierro, 

que van reduciendo su altura en tanto 

ascienden, y la gran cornisa apoyada en 

modillones que le hace frontera, y la tercera 

franja que se constituye por el quinto nivel 
y los remates de las esquinas y del acceso. 
El edificio esta dominado principalmente 
por cantera de aparejo isGdomo en pafios 
lisos sobre los que se han adicionado, 

aparte de cornisamentos y atributos de 
estilo, algunos adornos fitomorfos como 
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guirnaldas, coronas y festones. Una 
mascara femenina circundada de festones y 
una cartela con la fecha de 1912, en el 

remate principal, presiden el conjunto. El 

lenguaje estilistico dominante es el “beaux 
arts” en su ultima fase, es decir la afectada 

por el racionalismo. 

El productivo 

minimiza con 

Revolucién Mexicana. 

postrevolucionarios impulsaron el 
nacionalismo como sustituto de las 

tendencias europeizantes del porfiriato. 

Arquitectonicamente, significd la 

revaloraci6n de los objetos histéricos 

coloniales y recuperar expresiones artisticas 

del criollismo americano, derivandose de 

ello los estilos neocolonial y colonial 
californiano. El neocolonial se caracteriza 

por el tratamiento escultdrico de la portada, 
el enmarcamiento de jambajes con 
molduras de cantera, utilizaci6n de 

estipites, ménsulas y repisones, y el manejo 

preferencial de materiales como tezontle, 
azulejo, hierro forjado. El 

colonial californiano se caracteriza por el 

dinamico juego de formas y volumenes, 
arcadas, cubiertas inclinadas de madera y 

teja, celosias, balaustradas,  balcones, 

terrazas, pafios lisos en muros afinados y 

monocromaticos, y decoraciones 

manieristas, barrocas, platerescas, 

mudéjares y art nouveau. El paisaje urbano 

de Ja ciudad comienza a modificarse con la 

integracién abundante de estas expresiones. 

petiodo porfirista se 

el advenimiento de la 

Los _ idedlogos 

cantera y 

La Casa del Gobernador 

En 1918 fue concluida y habitada la casa 
que sobre la calle de Washington sirve de 
remate a la calle de Arista. Su propietario el 
sefior Juan Manuel Garcia Garza ocupo 
tiempo después (1921-22)la gubernatura 
del Estado por lo que se le conoce como 
“la casa del gobernador”. La casa, 

constmida en los limites del predio 

rectangular, tiene dispuestas las 
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habitaciones en torno a un patio-plaza y 
tiene un acceso de cochera al centro y dos 

peatonales a pasillos distribuidores. La 

mitad norte del predio, al frente, tiene 

habitaciones en dos niveles a las que se 
accede por amplio porticado interior, en 

cuyo centro se encuentra la escalera de 

doble rampa que comunica los dos niveles, 

y en la mitad sur del fondo, habitaciones de 

servicio y caballerizas en un nivel. El 

material de construccién dominante son 
bloques de sillar en la caja de muros y 
arcos, entrepisos y cubiertas de vigas de 
madera y terrado, dinteles de madera de 
mezquite en puertas interiores, rejas y 

barandales de hierro forjado y vaciado, 
carpinteria de madera y pavimentos de 
granito vaciado en obra y mosaicos de 
cemento hidraulico. 

La fachada principal es simétrica en el eje 
vertical y se compone de un cuerpo central 

con remate y dos alas coronadas por 

balaustradas. El cuerpo central se 

constituye por el porton de cochera de 
vano recto, sustentado por dos pilastras 
estipites antropomorficas, una cariatide a la 

izquierda y un atlante a la derecha, 

soportando ménsulas sobre las que 

descansa el balcén de canasta de hierro 

forjado; en el segundo piso, dos puertas de 

arco romano son enmarcadas por dos 

columnas de orden corintio en el eje de los 
estipites, y el entablamento con friso de 

volutas vegetadas; sobre éste, el gran 

remate angular, en cuyo timpano dos 

mujeres sedentes en alto relieve flanquean



  

  

un escus6n vacio, se corona el conjunto 
con una concha de Santiago sentada sobre 
roleos vegetales y custodiada por cuatro 
pinaculos. A la vez, las alas del edificio 

repiten el esquema simétrico con la puerta 

de acceso al centro y, sobre ésta, la puerta 

balcén del nivel superior; las secciones de 

ventanas, dos a cada lado de las puertas, 

son limitadas verticalmente por pilastras, 

las del primer piso apoyadas sobre el 
rodapié y las del segundo sobre los 

capiteles de las primeras; coronan estas 
partes el friso, la cornisa, la balaustrada y 

los macetones o floreros en los ejes de 
pilastras. La silleria de muros es realzada en 

el recubtimiento con _ sefialamiento 

ishdomo en el rodapié y_ ranuras 
horizontales en los muros. Interiormente, 

todas las chambranas de puertas son 

acodadas con molduras escayoladas y 

realzado el supraportal con  zarcillos 

vegetales, que también se sucede en 
perimetros de ventanas, guardapolvos, 

esquinas de muros y cielos falsos. La 

carpinteria en hojas de puertas y ventanas 
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contiene adornos fitomorfos, molduras, 

conchas y cordones franciscanos. La 
herreria en rejas, balcones, postes y 

balaustres de escalera, cartelas, portachapas 

y emplomados tiene unidad decorativa con 
los demas materiales. Los barandales del 

ptimer y segundo piso del porticado, son 
de diseno floral geometrizado. E] edificio 
conjunta lenguajes vernaculos y cultos; 
comparten el objeto elementos de estilo 

neoclasico, renacentista, barroco, beaux 

atts y art nouveau. 

El Colegio Civil 

El edificio colonial de estilo neoclasico que 

hizo el arquitecto Juan Crouset para el 
Hospital de pobres de Nuestra Senora del 

Rosario y que a partir de 1870 fue 
destinado para el Colegio Civil, fue objeto 

de remodelacion y ampliacién en 1933 para 

sede de la recién creada Universidad de 

Nuevo Ledén. El edificio de “cien varas 

castellanas — 86.00 m — en cuadro”, 

ubicado frente a la plaza y calle del mismo 
nombre, alojaba una iglesia, un patio con 

habitaciones y porticado a su alrededor 

para pacientes hombres, otro para mujeres 

separado por la iglesia y las habitaciones 
para el padre capellin, las religiosas y 

asistentes. La reutilizacién hizo de la iglesia 

un museo de ciencias primero y un aula 

magna después, y de las habitaciones y 
enfermerias, aulas y laboratorios, mientras 

que la remodelaci6n agregd todas las 
habitaciones del segundo nivel y modificd 
el lenguaje estilisaco de colonial por 
neocolonial. Los materiales de 

construcci6n son bloques de sillar en la 

planta baja y ladrillos en Ia alta, losas 
planas, morteros de atena y cemento en 

acabados de muros, en las portadas cantera, 

granito y tezontle, y pisos de mosaico de 
pasta. 

La fachada principal es un gran rectangulo 

horizontal dividido en cuatro tramos por 

tres portadas, dos en los extremos que dan



  

  

acceso a las aulas de estudio y la central de 
acceso al Aula Magna. La portada central se 

compone de dos cuerpos y un remate y 
verticalmente se divide por pilastras en tres 

entrecalles, que alojan la del centro, a la 

puerta de acceso en el primer cuerpo y un 

balcon en el segundo, y en los extremos, 

ventanas rectas en el primer cuerpo y ojos 
de buey en el segundo; el balcén se 

privilegia al sustituirse las pilastras por dos 
medias columnas al fondo y una columna 
de fuste helicoidal al frente, de orden 

corintio; el remate mixtilineo con base en 

roleos concluye con el asta bandera y 
cuatro copones. Las portadas laterales son 
también de dos cuerpos y un remate, 

aunque reducidas a una entrecalle limitada 

por pilastras, las puertas de acceso en el] 

primer cuerpo y del balcon en el segundo 
son adinteladas, el remate es mixtilineo y 
dos copones sobre pedestales en el eje de 

pilastras cierran el conjunto; salvo el 
rodapié, las pilastras y las cornisas, lo 

dem4s es recubierto por bloques de 

tezontle. Las pilastras presentan en el fuste   138 

un bajo relieve ondulado. En el resto del 
conjunto, las ventanas del primer nivel son 
protegidas por rejas de hierro forjado, 
mientras que las del segundo nivel tienen 
guardamalleta bajo el repis6n y una concha 
en alto relieve sefiala, en todo lo largo, el 

dintel. El conjunto se corona por un pretil 
ondulado que une los remates. El 

AulaMagna esta cubierta en un solo claro 
con losa artesonada sobre arcos de ojiva 

tudor, asi como la bocaescena y los seis 
vitrales laterales obra de Roberto 
Montenegro. En el conjunto es resuelto el 

exterior con lenguaje neocolonial, el 
interior en colonial, y el Aula Magna en 
neogotico. Los elementos y unidades 
ornamentales sirven para hacer referencias 

al agua, en las conchas y ondulaciones en 
pilastras y pretiles; al fuego, en el hierro 

forjado y el tezontle, asi también hay 

reminiscencias franciscanas en el espiritu 

eclesial, moriscas en la herreria y el azulejo 
y castellanas en la dominante masividad. 

E! California Courts 

Del conjunto de hospedaje denominado los 
California Courts, sédlo sobrevive el edificio 

principal. Construido en los afios treinta (h. 
1939), éste se ubica en la avenida Alfonso 
Reyes y es vecino inmediato al sur del 
Parque Nifios Héroes. El edificio en 
posicién es paralelo a la avenida y se 
resuelve en un rectangulo horizontal de tres 
niveles y un cuerpo central de cubos 
recesivos que culminan con una torre 
campanario. E] primer nivel se corresponde



  

con el medio sétano y en él se resuelven la 
cocina y la lavanderia; en el segundo nivel o 

planta baja se ubican el garage, la 
recepcion, el vestibulo de doble altura, el 

restaurante y el bar, ambos con sus terrazas 
bajo techo, y el tercer nivel con nueve 
recamaras en cada ala. Los muros estan 
construidos con ladrillos de barro y piedra 
de la regién, aparente y de aparejo incierto; 
las cubiertas planas son de concreto 
armado y las inclinadas de madera y tejas 
de barro, los pavimentos son de mosaicos 
de pasta y de barro rojo, los recubrimientos 

son afinados de arena-cemento, terminados 

en color blanco, y las molduras y adornos 
en color gris, tanto los de piedra artificial y 

moldeados, como los de piedra natural y 

tallados. 

  

central es El cuerpo 

cruciforme, de doble altura, que se corona 

un gran cubo 

con molduras mixtformes y_ roleos, 
interrumpidos por pinaculos sobre bases 
realzadas por guardamalletas. En la primera 

mitad de su cara frontal se proyecta el 

garage, cubierto por losa plana sustentada 

por pilares de fuste acanalado, arcos 

rebajados en las caras laterales y apuntados 

en la frontal, con roleos en el intradds, 

dovelas dibujadas por molduras sobre el 
pafio, conchas, y remates mixtilineos. En la 

segunda mitad, se yergue al centro un arco 
romano, ciego, de archivolta moldurada y 

clave rebasada, sobre pilastras acanaladas y 

un gran remate semicircular sobre el que se 

exalta una fuente. Sobre la cubierta, al 
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centro y en simetria con los ejes, se 

desplanta un cubo, con un_ vitral 

semicircular en tres de sus lados y 
coronado por amplia cornisa sobre la que 

descansa la balaustrada seccionada por 

pedestales y remates esferoidales. Sobre el 

cubo se desplanta la torre campanario de 
dos cuerpos recesivos, un cupulin sobre 

tambor y la linternilla; los dos cuerpos 

presentan esbeltos arcos romanos y profusa 

decoracion en cada una de sus caras, y dos 
medias columnas de fuste vegetado y una 

columna de fuste saloménico, de orden 

corintio, realzan las aristas. El tambor 

octogonal presenta en las cuatro caras 

ciegas roleos céncavos, que dinamizan y 

dan continuidad de linea con las costillas y 
gajos del cupulin y los huecos verticales de 
la linterna. Las alas del edificio, que se 

proyectan en el eje norte-sur, son una 

s6lida arqueria de piedra negra, de aparejo 
irregular 0 incierto, y pisos de barro rojo, 

que soportan sobre ménsulas de concreto 

una planta rebasada, de muros blancos, y



cubierta inchnada de madera y tejas de 

barro rojo. 

El] vestibulo de doble altura esta cubierto 

tanto por una placa exterior como por una 

boveda interior, aperaltada, de cuatro gajos, 

con nervios decorados por cintas de follaje 
que parten del rosetén, de donde pende el 
candil y los vitrales semicirculares, (con 

temas del Quijote), iluminan el recinto. El 
restaurante y el bar estan cubiertos por 

losas planas artesonadas, con profusa 

decoracion tanto geométrica como 

figuratva. Una escalera en doble rampa, de 

granito blanco y barandales metalicos con 

diseho geometrizado, comunican desde el 

vestibulo los dos niveles. El conjunto 

dominantemente blanco, adornado en sus 

atistas por suaves camteras rises y 
soportado por recias piedras negras, asi 

como la organizacion de formas 

domésucas ¥ religiosas, y el equilibrio entre 

lo dinamico y lo estatico, inscriben el 
conjunto en las preferencias de la region 

por el trasfondo cultural. 

A partir de la exposicién internacional de 

artes decorativas e industriales que se 

mont6é en Paris en 1925, nace el estilo Art 

Deco,  satisfaciendo _necesidades de 

vanguardismo -avant garde- a favor del 

cambio y renovacién. Su  adopcion 
inmediata en rascacielos de ciudades como 

New York y México y la divulgacion grafica 

de sus productos, hacen que se adopte en 

la ciudad casi simultaneamente. Con 

caracteristicas como el tratamiento 

geometrico, recesivo y verticalizado de sus 

volimenes, manejo rectilineo de vanos y 

como horadaciones de la masa, uso de 

materiales brillantes como el granito, la 

baquelita y el azulejo vidriado, uso 
geometrizado de la decoracién, iluminaci6n 

indirecta y  preferencias por tonos 

acromaticos y monocromaticos, logra 

dinamuzar y aligerar la masa dominante. 

E/ Palacio Federal 
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El Palacio Federal, o de Correos, ubicado 

en el limite norte de la Macroplaza y 

separado del Palacio de Gobierno por la 

Plaza de la Republica, fue concluido en el 

afio de 1929. El edificio es un rectangulo 

mayor en orientacién oriente-poniente de 

cinco niveles que lo cruza otro menor en 

orientacién norte-sur de seis niveles y sobre 
el cruce de ejes se yergue una torre de 
cuatro niveles coronada por un mirador 

cubierto por béveda octogonal de arco 

rebajado y extradés escalonado que 
culmina con un asta de bandera. E} edificio 

presenta cuatro accesos por escaleras de 

granito rojo que salvan el primer nivel, uno 
en cada extremo de los ejes; las escaleras



  

del cuerpo oriente-poniente son limitadas 
por alfardas serpentinas y cabezas de 
Quetzalcdatl, mientras que las del cuerpo 

norte-sur son de trazo geomettizado y 

tributan al gran vestibulo de triple altura y 

cubierto por béveda de arco eliptico con 

Las puertas norte y sur son 

monumentales, consisten en vanos de arco 

triunfal de tres pisos, acristalados con 
traceria de madera y lenguaje academista, y 
rematadas con escudos heraldicos en las 

enjutas y paneles alegoricos en alto relieve 
cierran el conjunto. La puerta sur es tratada 
como la principal por ‘mirar’, al igual que la 

del Palacio de Gobierno, a la Plaza de 

Armas. Los vanos verticales de las ventanas 

y su sobreposicion aligeran y verticalizan el 
conjunto. Las columnas de hierro, oculto 

por concreto, son octogonales y recubiertas 

de granito rojo. Exteriormente, todo el 
edificio es recubierto por un mortero de 

color rosa palido que imita bloques de 
granito en aparejo isddomo, e 

interiormente por estucados de yeso. Los 
pavimentos son de mosaico de cemento 

hidraulico y tonos sdlidos. El aparente 

monolito, aligerado por los vanos y la 

verticaidad, completa el rectangulo con 
areas jardinadas. 

lunetos. 

Como reaccién al estilo Decé por su costo, 

e integrando conceptos de forma 
aerodinamica y principios del movimiento 
futurista, aparecen a partir de los afios 
treintas edificaciones de linea aerodinamica 

o ‘stream line’. El Stream Line presenta 

como caracteristicas, grandes superficies 

planas, blancas y  limpias,  aristas 

semicirculares o redondeadas, ventanas 

circulares o de claraboya, aleros delgados, 

bloques de vidrio y carencia de adornos y 
decoraciones. De las formas aerodinamicas 

de objetos en movimiento se les dio 

preferencia a las navales. 

E/ Edificio Petia Blanca 
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El Edificio Pena Blanca, ubicado en la 

esquina nororiente de las avenidas Alfonso 

Reyes y Adolfo Ruiz Cortines, entré en 
funciones en 1944. El cuerpo del edificio se 
compone de dos recios volimenes: uno 
horizontal de dos niveles para la 

produccién y las oficinas y el otro vertical 
de cuatro niveles para el acceso, las 

circulaciones verticales y los cuartos de 
maquinas. E] volumen horizontal acentia 

mas dicha horizontalidad por la ventaneria 

que lo recorre de un extremo al otro, 

interrumpida sdlo por el volumen vertical 

que las divide en dos al centro, ¢ inclusive 

se continuan a las caras laterales siguiendo 

la curvatura del muro de esquinas 

redondeadas. La ventaneria del primer nivel 

es de tres metros de altura, de cristal 

transparente en perfiles metalicos, sentada 

sobre un zoclo de granito verde y 

sombreadas por marquesina de concreto 
armado, mientras que la del segundo piso 

de media altura, también de hojas 
verticales, son rodeadas por un repison 

continuo. En las caras laterales, las 

ventanas rectangulares alternan con 

ventanas circulares. El primer nivel 

presenta muros de ladrillo aparente de 

color café claro con aparejo a soga y junta 

rehundida, mientras que el segundo nivel, 

avanzando un poco su pafo al frente, es 

acabado con afine de arena-cemento y 

pintura color blanco y los repisones y la 
corisa en color celeste. El volumen 

vertical de forma trapezoidal, como proa 

de barco, es de ladrillo aparente del mismo 

color y aparejo que el resto y su frente a 
partir del segundo piso es un semicirculo 

voladizo de bloques de vidrio. En su 

 



interior, el edificio es de planta libre, con 

losas sostenidas por columnas de fuste liso 
y capitel cénico; los muros de ladrillo son 
recubiertos con morteros finos de arena- 
cemento y pintura de esmalte en oficinas y 
bodegas, y aplacados de azulejo blanco en 

e] 4rea de produccién; luminarias de neén 

en gabinetes empotrados en la losa y pisos 
y artumaderos de cemento hidrdulico 

diferenciado el color por areas. El conjunto 
es un ejemplo sobresaliente del estilo 
aerodinamico (café franciscano, blanco 
azul mariano). 

La tendencia racionalista de la arquitectura 

promovida en Europa por Walter Gropius 
v Le Corbusier desde los afios veintes, sera 

conocida en México como funcionalismo. 

Esta tendencia de franca postura 

anthistoricista promulga, siguiendo los 

postulados de Julien Guadet y José 
Villagran Garcia, que la expresiédn de lo 
edificado ha de ser el resultado tanto de la 

técnica constructiva como de los materiales 

industrializados de construccién y no de 
tendencias esteticistas o estilisticas. El 

producto final ha de ser la consecuencia del 

programa de necesidades, el esquema de 

funcionamiento que determina formas y 
espacios y el uso racional y muestra de los 
materiales utilizados en su construccion. 

Objetos de abstraccion geométrica, puristas 
de forma y color, y minimalistas, seran los 

productos generados por el estilo 

funcionalista. 

El Hospital Cinl 
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El Hospital Civil, con capacidad para 700 
camas de enfermos, fue iniciado en 1933. 
Ubicado en la calzada Madero entre la 

avenida Gonzalitos y la calle Aguirre 

Pequefio, su planta se constituye de cuatro 

cuerpos rectangulares, de seis niveles cada 

uno, organizados en dos ejes cruzados en 
igual proporcién, y un cuerpo central que 
los comunica entre si y les sobresale. El 

primer nivel es un semisétano para cocina, 

lavanderia y servicios; el segundo nivel es 

para la administracién, servicios comunes a 

internos y utgencias; los siguientes niveles 
son pata encamados y quirdfanos con 
observatorios, y en el cuerpo central dos 

niveles mas para maquinas. Los seis niveles 

que uniforman al edificio se sefialan vertical 

y horizontalmente por la disposicién 

uniforme de las ventanas que en linea 

producen un ritmo simple de Ienos y 

vacios en ambos sentidos; todo este orden 

se interrumpe por el cuerpo central que es 
recesivo de mayor a menor y que lo 
sobresale tanto en anchura como en altura. 

conjunto se Todo el sefiala 

  

horizontalmente cada dos niveles: el limite 

del segundo piso es recorrido por una 

baquetilla y un filete, el del cuarto piso por 
cambio de grosor en el recubrimiento y el 
del sexto nivel por un baquetoén y un filete, 

realzados en color terracota. Los 

recubrimientos exteriores son revoques de 

arena-cemento con pintura de color crema 

que uniforman todo el edificio, mientras 

que los recubrimientos interiores son 

estucados de yeso con pintura de esmalte,



  

pisos de cemento hidraulico en colores 
sdlidos y aplacados de azulejo en areas 
sanitarias. 

La ‘tirania’ ortogonal establecida por el 
funcionalismo es superada por la 

promocién de cubiertas laminares que a 
partir de los afios cuarentas revolucionan 

una nueva configuracion espacial: la 
cobertura de  espacios con placas 
parabolicas-hiperbdlicas y una nueva 
tecnologia constructiva; cubiertas laminares 

que Hevan el moldeo del concreto a sus 

limites plasticos. Los objetos producidos 
por esta tendencia son combinaciones 
formales de pardbolas e hipérbolas que 

apoyadas en su periferia dan espacios 

internos libres de apoyos intermedios. 

La Iglesia de La Purtsimad 

La Iglesia de La Purisima Concepcion fue 
comenzado a construir en 1942, en el 

mismo lugar que ocupaba el templo 
decimonoénico de estilo neoclasico, para lo 

demolido. El nuevo edificio, 

frente a la plaza del mismo nombre, es de 

planta de una nave en cruz latina con eje 
dominante de oriente a poniente. La nave y 
el crucero son del mismo ancho y altura y 

cerrados por cafiones parabdlicos. El 
conjunto se completa con la 

campanario, aislada, y la casa y oficinas 
parroquiales al fondo, integradas al templo. 

Las bovedas parabdlicas de concreto 
armado emergen del piso y se elevan a 

15.00 m de altura y su acabado es en base a 
morteros afinados de arena y cemento. La 

nave principal tiene adosados cuatro 
lunetos parabolicos en cada lado que 

operan como altares secundarios en el 
interior y porta-angeles en el exterior, los 
cierra un muro aparejado con npio de laja 

separado de su cubierta por ventana 
perimetral con cristales trashicidos. El 
acceso principal y los secundarios son, en 

lo general, de la misma proporcién y 
tratamiento: hojas de puertas a todo lo 

cual fue 

torre 
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ancho y sobre éstas, muro trashicido 
subdividido por reticulas de concreto; en lo 

particular, la fachada principal se diferencia 
de las secundarias, aparte de alojar las 
esculturas en bronce de los apdstoles y el 

Cristo crucificado de Herbert Hoffmann, 

por las grafias de simbolos litirgicos sobre 

las hojas de las puertas, por reticular el 
espacio de la portada en forna de una gran 

cruz, y porque los paneles de cristal en las 
puertas secundarias, son de 6nix en la 

principal. En el interior, las bdvedas 

descansan sobre arcos fajones atiezados 
sobre los lunetos por una trabe continua y 

el presbiterio se cierra por un paraboloide 
de revolucién como 4bside y un vitral de 
tema maniano, también parabdlico, que lo 
circunda. Los acabados son pisos de 

granito vaciado en obra, piedra de ripio en 

los altares secundarios, afinado y pintura en 

las paredes de las bévedas y los arcos 
fajones, y teselas tipo veneciano de color 
café en el abside y azul en la trabe. La 
madera de las bancas procede de las vigas 

de la techumbre del templo anterior. La 

torre campanario que alcanza una altura de   



43.00 m es rectangular y recubierta por 

ripio de laja. Vigilan desde el conjunto seis 
angeles en los lunetos, y una cruz y la 
Virgen Maria desde lo alto de la torre. 

La Iglesia de San José Obrero 

La iglesia de San José Obrero en la colonia 
Cuauhtémoc, fue iniciada en el afio de 

1957. Dos triangulos equilateros forman un 

espacio romboidal cubierto por dos mantos 
paraboloide-hiperbdlicos de — concreto 

armado de cuatro centimetros de espesor, 

cuyas vigas de borde desde su punto de 

apoyo se van entreabriendo al ascender, y 

amarradas por tensores _metalicos 

equilibran los esfuerzos de volteo. La 

planta de 50.00 m por 30.00 m aloja el 
nartex, la nave, el presbiterio y la sacristia. 

Los paraboloides hiperbdlicos son de 
concreto reglado aparente, el espacio se 
cietta por ventanas sobre mangueteria 
metalica modulada verticalmente, mientras 

que la abertura cenital se cierra por vitrales 

y los pisos son recubiertos por aplacados 

de marmol. 

  

A Ja idea de arquitectura promovida en la 
entidad por la instruccién practica de 
constructores y arquitectos y por los 
documentos de tratadistas, se integrard la 

de la educacién escolar, por las nacientes 

escuelas de arquitectura en la entidad. Los 

primeros egresados comenzaran a ejercer 

en la década de los afios cincuenta. 
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Con el nombre de estilo Internacional se 
conoce a parur de los afios cincuentas una 
variante del funcionalismo, liberado un 
tanto de planteamientos sociales e 
integrando ottos conceptos compositivos. 
Esta nueva modalidad se caracteriza por 
darle mas presencia y expresion a la 
estructura, mayor importancia al manejo 
del espacio interior procurando fluidez, 
continuidad y volumen, preponderancia a 
los materiales industrializados de cristales y 
metales y ausencia de decorados y 
elementos regionalistas. Los  objetos 
generados por este movimiento propugnan 
un lenguaje arquitecténico de validez 
internacional en paises industrializados. 

E/ Condominio Acero 

El edificio Condominio Acero, ubicado en 

la calle de Zaragoza entre las de Hidalgo y 
de Ocampo, fue comenzado a construir en 
1957. Su planta” rectangular —aloja 
estacionamientos en  sdtano, locales 

comerciales en planta baja y 17 pisos de 
oficinas. Formalmente se compone de dos 
cuerpos: uno horizontal, de planta en 
cuadro, de tres niveles y aspecto sdlido, y 

otro vertical, de planta rectangular, de 15 
niveles y aspecto ingravido. Ambos 
cuerpos se posan sobre plantas acristaladas 
y recesivas. El cuerpo horizontal presenta 
en el primer nivel hojas verticales de cristal 
oscuro en mangueteria de aluminio y 
sentadas sobre antepechos bajos, aplacados 

blanco. Sobre éste, un 

volumen de doble nivel recubierto por 
laminas de aluminio mate texturizado con 
lineas verticales le dan aspecto de solidez y 
fortaleza. Tal volumen ciego, sdlo presenta 
dos balcones poco profundos, en la cara 
frente a la Plaza, separados por un muro 

aplacado con marmol blanco. El cuerpo 
vertical presenta la fachada poniente 
cerrada por ladrillos vitrificados de color 
azul indigo y las tres restantes acristaladas, 

moduladas por perfiles de aluminio, 

con marmol



  

alternando cristales de color bermellén con 

transparentes. Los recubrimientos 
imteriores, por ser propiedad en 
condominio, son variados: aplacados de 

madera, marmol, papel tapiz, estucado de 
yeso y pintura en muros; plafones falsos 

modulares con iluminacién empotrada; 

pisos de marmol, gransén y_ vinilicos; 

aplacados de azulejos y baldosas de 

queralita en unidades sanitarias, y escaleras 
de servicio de metal con huellas precoladas 

y acabadas con baldosas ceramicas. 

Teniendo como antecedentes el cubismo 

de la arquitectura vernacula regional y la 
austeridad formal del neoclasico y las 

tendencias funcionalistas, domina en la 

produccion arquitecténica local, a partir de 

los afios sesentas, una tendencia de 

exaltacién formalista. Tal formalismo se 

catacteriza por el manejo de volimenes de 

geometria basica con preferencia por cubos 
y rectangulos, de apariencia monolitica y 
purista, es decir, vohimenes de mayor peso 

visual por el uso de materiales como 

concreto aparente, aplacados de canteras, 

revoques texturizados, placas prefabricadas 
o cristales oscuros o espejeados, tratados 
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monocromatica o acromaticamente para 
aumentar su realce por la luz. La estructura, 
el espacio y los vacios son también 
explorados formalmente. Este movimiento 
integra y enaltece la tradicién regional, 

ahora en manos de los academistas 
egresados de las escuelas locales. 

E/ Palacio Municipal de San Pedro 

El Palacio Municipal de San Pedro, Garza 

Garcia, comienza a edificarse en el aho de 

1974. Ubicado frente a la esquina sur- 

oriente de la Plaza Juarez, se resuelve en un 

nivel sobre pilotes, enmarcando parte del 

edificio anterior del siglo XIX y 

permitiendo la continuidad de la Plaza bajo 

su porticado. Dos cuerpos rectangulares en 

eje norte-sur, horizontales y_paralelos, 

reposados sobre marcos rigidos, se 

comunican a nivel por otro perpendicular, 
de igual proporcién, que contiene la caja de 

doble escalera, y en conjunto forman un 
solo cuerpo en forma de u. Los dos 
cuerpos de planta libre alojan las oficinas 
de la Alcaldia y el Ayuntamiento y se 
distinguen por su masividad que consta de 

tres franjas horizontales: un amplio 
antepecho, una linea de ventaneria alta de 

cristales oscuros y un pretil que la corona. 

El sofito, el antepecho y el pretil son 

recubiertos por un mortero con base en 

cemento blanco, arena de marmol, fibra de 

vidrio, impermeabilizante y color blanco 

integrado. La estructura, transversal a lo 
sustentado, es en base a marcos rigidos de 

 



soportar en cantiléver la cubierta, de caras 
diamantadas la cual, es recubierta toda por 
mortero mattelinado de tono gtis oscuro. 
E] pavimento del porticado es aplacado 
con piezas rectangulares prefabricadas, el 
del segundo nivel es de baldosas de keralita 
y mosaicos de gransén. Las divisiones 
interiores son modulares y prefabricadas al 
igual que los plafones del cielo falso. La 
mangueteria en ventanas y plafones es de 
aluminio, y los cristales filtrasol son 
oscuros. El conjunto diferencia lo 
sustentado y lo sustentante tanto formal 
como cromaticamente y le da continuidad a 
la tradicion regional. 

Desde la fundacién de la ciudad hasta 

nuestros dias, la produccién de objetos 

arquitectonicos ha sido una actividad 

cotidiana. Dichos objetos se catalogan 
como vernaculos y cultos, siendo los 
primeros aquellos que se hacen en funcién 

de satisfacer las necesidades basicas del 

usuario a partir de su trasfondo cultural, 
mientras que los segundos parten de 

postulados a priori de orden estético y 
estilistico, resolviendo ambas las 

necesidades de  bienestar, seguridad, 

desarrollo e idenudad. Sin embargo dichas 

modalidades arquitectonicas no tienen 

frontera definida y sus productores toman 

a complacencia umidades, elementos y 

sistemas de una y las operan desde la otra. 

La arquitectura vernacula urbana, que se 

caracteriza principalmente por ser andnima, 
manejo de sistemas formales  y 

constructivos primarios, busqueda de 

semejanza y respeto con el entorno 

construido, entre otras, sigue siendo 

dominante y se produce con materiales 

prefabricados por autoconstructores y 
técnicos de construccion. La arquitectura 

vernacula urbana es contenedora tanto de 

lecturas de identidad regional como de 

influencias transculturadoras. 
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Las casas de los hermanos Urdiales 

A raiz de la construccién de la Escuela 
Fernandez de Lizardi en el sector 
norponiente del primer cuadro de la 
ciudad, los vecinos fueron conminados a 
mejorar el paisaje urbano sustituyendo las 
casas-tejaban de madera de la zona por 
construcciones de “material”, es decir, de 

muros de bloques o ladrillos sentados en 

mortero. Los hermanos Gregorio y Avelina 
Urdiales, propietarios de un predio sobre la 

calle de Washington entre las de Serafin 
Pefia y Porfirio Diaz, acataron tal 
disposicién levantando, primero el muro de 
la fachada frontal y tiempo después, 
“cuando tomaron agua los arroyos”, los 

muros imteriores y el techo de una 

construccién. El frente del predio se 

dividid para hacer casas de renta — de dos 

cuartos, cocina y patio — y un acceso a la 

casa de cuarterones de sillar de la familia 

Urdiales al fondo del “solar”. La cantidad 

de casas — de puerta y ventana — quedé 
determinada respetando el frente minimo 

 



  

de cuatro metros que se establecia en el 
Reglamento de Obras Publicas de la 
ciudad. Para la construccion se usaron los 
bloques de arena-cemento de la fabrica de 
don Jesis Davila por ser resistentes, de 
buena calidad y por estar la fabrica cuatro 
cuadras del lugar, y la construccién se le 
encomendé a Maurilio Davila, hermano de 

don Jesus, por ser “buen constructor “ y” 
hombre de confianza”. 

El material dominante son los bloques 

prefabricados de arena-cemento, sentados 

en aparejo is6domo y con apariencia de 
piedra bola y cantera. El rodapié del muro- 
fachada es levantado con bloques que 

aparentan ser de piedra bola de rio y su 

limite se marca con bloques que asemejan 

cantera moldurada; sobre esta hilada se 

desplantan los  bloques del muro 
prtopiamente dicho, alternando una hilada 

  

de piezas biselada con otra de piezas 
debastadas y el pretil se sefiala al repetir dos 
hiladas de un mismo tipo y concluir con un 
bloque moldurado. Los muros interiores 

son de bloques “‘sin vista”, recubiertos con 
mortero de arena y cemento y sobre éste, 
pintura vinilica de color. El vano de puertas 

y ventanas se cierra con dinteles de 

concreto armado y vaciado en obra y 
recubiertos con mortero de arena y 

cemento en su color natural. Las puertas 

entableradas de doble vatiente se coronan 

por un montante que al igual que las 

ventanas son  enrejadas con varillas 

redondas. Las cubiertas son de placa sdélida 

de concreto armado, inclinadas, 
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impermeabilizadas con losetas de barro y la 

pendiente tributa hacia el patio. Los pisos 
interiores son de concreto y su superficie 
pulida y brillante es con base en cemento. 

Su apariencia es determinada por el 

trasfondo cultural desde el cual se 

selecciona el paramento en el limite de 

propiedad. La fortaleza de los muros, la 

uniformidad de las alturas, el material 

aparente y de bajo mantenimiento, las rejas 
de proteccién, el monocromatismo y la 
construccion tpo “calicanto”. Las 
evidencias de lo vernaculo quedan 

manifiestas en la seleccién del constructor, 

los materiales y las técnicas constructivas; la 

semejanza de las casas y la armonia con los 
demas objetos del entorno; los dinteles 
aislados y diferenciados sobre puertas y 
ventanas como secuencia de los de madera 

en casas de adobes, asi como la presencia 

del rodapié, el color café franciscano, el 

nivel del piso alzado por escalones y la 
didactica del modelo para su _ facil 

reproduccion. La presencia de la 

arquitectura culta se manifiesta en las 

molduras, el almohadillado, la 

diferenciacién de las partes, la preferencia 

por la “cantera” y, el orden y la regularidad 
geométrica. 

En las ultimas dos décadas del siglo veinte, 

tiempo en que la ciudad se conurba con los 
municipios vecinos y se inscribe en la 

globalizacion, aparte de la continuidad de 

lenguajes ya instalados tales como el 
vernaculo urbano, historicista, 

funcionalista, internacionalista y formalista, 

se presentan nuevas propuestas estilisticas 

entre las que podemos mencionar lo 

tardomoderno, deconstructivista, _hi-tec, 

posmoderno y mexicano contemporaneo. 

En este desfile estilistico, todas y cada una 
tienen una propuesta especifica de la 
apariencia por el tratamiento particular que 

hacen de la forma, 1a estructura, el 

ornamento, los materiales, las técnicas



constructivas, los colores y las texturas, de 
las cuales se aquellas que 
adecuandose al aceptado lo 
amplian y mejoran. 

toman 

modelo 

Los materiales artesanales tales como 
ladrillos, — losetas, tejas, _ balaustres y¥ 
molduras o los protoindustriales como 
bloques de barro o arena-cemento, laminas, 
mosaicos, paneles y azulejos, son, en este 
tiempo de alta tecnologia industrial, 
llevados a una produccién mejorada tanto 
en sus = aspectos = visuales = como 
tecnoldgicos. De estos productos la 
industria del vidrio ofrece cristales curvos, 
templados, reflectantes, filtrantes, 
estampados y blindados; la metilica ofrece 
paneles laminados aislantes y de color 
integrado, _estructuras _triodéticas y 
aplacados planos y curvos de aluminio, yla 
del concreto, los  pretensados, los 
estampados, los paneles laminates y una 
amplia gama de prefabricados. 

A lo anterior habria que agregar los nuevos 
productos derivados de la industria quimica 
como baquelitas, poliuretanos, acrilicos, 
vinilicos, polimeros, melaninas, polivinilos, 
fibras y silicones. Con ello la arquitectura 
en la ciudad ha logrado claros mas amplios, 
muros acristalados _suspendidos sin 
mangueterias, estandarizacion y 
modulacién de elementos, acabados de 
bajo mantenimiento, la reproduccién por 
fibras plasticas de cualquier material, 
textura, adorno o molduracion, entre otros. 

La apariencia en la mayor parte de los 
objetos tiende a mostrarse con un minimo 
de materiales constructivos, se puede oir 
con frecuencia la casa de piedra, la de 
ladrillo, el edificio de concreto, el de metal 
o el de cristal; las formas dominantes son 
las cubicas tanto horizontales como 
verticales; se prefiere de lo acromatico, el 
blanco y de lo cromatico lo monotonal ylo 
bitonal sobre la policromia; hay fuerte 
tendencia a la austeridad formal y al 
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dominio de ésta sobre el color; de los 
contrastes de color se da pteferencia al de 
saturacion y al de extension; se prefieren 
los colores terciarios sobre los ptimarios, 
los claros sobre los oscuros y los frios 
sobre los calidos; por la luminosidad se 
tiende a la texturizacién de superficies 
tanto tactil como visual; dominan los 
lenguajes abstractos sobre los figurativos; 
en los aplacados son mas recurrentes el 
aparejo isddomo, a soga y a tzon; se 
prefieren los materiales y acabados de bajo 
mantenimiento y el objeto en propiedad y 
personalizado sobre el objeto rentado ¥ 
ajeno. 

Aqui, como en _ todas partes, los 
determinantes de la apariencia 
arquitecténica provienen del trasfondo 
cultural, siendo los materiales y las 
tecnologtas sdlo causales de modificacién. 

En esencia, los objetos arquitecténicos 
siguen siendo formas cubicas de aspecto 
sdlido y defensivo, por lo castellano; 
monocromaticas, con materiales regionales 
y adornos simbélicos, por lo franciscano; 
austeras y de materiales aparentes, por lo 
sefardi; bicromaticas o albas, aplacadas con 
materiales ceramicos y muros celosias, por 
lo morisco; formas cilindricas y texturas 
burdas, por lo africano; policromaticas ¥ 
con insignias protectoras, por lo nahua, y 
organicas y efimeras por lo chichimeca. 

Los objetos arquitecténicos que se sigan 
produciendo en el tempo por venir 
mtegraran los nuevos materiales y técnicas 
constructivas que se originen a los usados 
en el presente por ser la arquitectura una 
disciplina de experiencias acumulativas, 
pero su apariencia, con ciertas variaciones, 
seguira siendo determinada por el 
trasfondo cultural constituido a partir de su 
devenir histérico.



    
IT. CONCLUSIONES 
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3.1 Sintesis_y comprobacion de hipétesis 

  

La arquitectura es sin lugar a dudas una 

disciplina compleja en la que convergen 
numerosos aspectos objetivos y subjetivos. 
Entre tales aspectos se pueden mencionar 

los sociales, histéricos, técnicos, 

economicos, __ estéticos, ideoldgicos, 

juridicos y psicolégicos, de un listado 

sumamente amphi, 

Todo conjunto de objetos arquitecténicos 

conforma una red urbana y tanto los 

objetos como la red urbana se van 
determinando por las particularidades que 

les confieren las fuerzas del lugar y del 

tempo que siempre influyen sobre ellos. 

En todo objeto arquitecténico operan 

conjuntamente y como  componentes 

basicos la forma, la estructura, la funcion, 

el espacio, el estilo y el ornamento, Dichos 
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componentes se conforman y manifiestan 
por unidades, por elementos y por 

sistemas, tanto en su labor aislada como en 

la conjunta. Es comin que en un mismo 
objeto arquitectonico concurren sistemas 
formales, estructurales o espaciales de 

origen diverso, ocurriendo lo mismo en sus 

elementos como las columnas o los 

aparejos y en sus unidades como molduras, 
dovelas 0 ladrillos. 

En tales objetos también se encuentran, 

ostensibles o  veladas, referencias 

procedentes de lo regional, de lo nacional y 

de lo mundial. Tales referencias se 

hospedan en materiales de construccion, 

técnicas constructivas, disposicién en 

plantas y alzados, programas de 

necesidades a  satisfacer, preferencias 

formales y  cromaticas, _ tendencias 
expresivas y estilisticas, tratamiento de 
superficies, escala y proporcion entre otros. 

Lo mencionado anteriormente en tanto a 

los aspectos objetivos y subjetivos que 
participan en la arquitectura, la operatividad 

de las fuerzas del lugar y del tiempo, los 

componentes basicos con sus unidades, 

elementos y sistemas y las reminiscencias 

regionales nacionales y mundiales 
procedentes de la continuidad cultural, son 

solo parte de lo que demuestra la 

complejidad de la arquitectura como 4rea 
del conocimiento y a la vez las variadas y 

posibles rutas de su lectura. 

La lectura arquitecténica derivada de la 
observacion directa de los objetos es 
escasa, por ser cubierta fundamentalmente 

por los tratadistas, y parcial, por la 

preferencia de éstos por los aspectos 

estéticos sobre las demas realidades que la 

componen. Ello explica que a pesar de ser 

conocidos todos los componentes basicos 

nunca hayan sido considerados en su 
conjunto. Lo mas comiun entre los 
tratadistas es la preferencia. por un 
componente especifico — ornamento,



funcién, espacio — y su entronizacién bajo 
el servilismo o la negacién de los demas. 
También se puede deducir, por el 

protagonismo con el que el tratadista 
maneja el componente, que se estudia sdlo 
cuando su presencia es destacada y 
dominante en el objeto y de no darse esta 
condicion se le ignora y desconoce. 

Entender la arquitectura a través de sus 

componentes basicos y el objeto 
arquitectonico como objeto cultural es la 
ruta mas directa y eficiente para entender 

las partes sin desligarlas de su totalidad y 
viceversa. Los componentes basicos son 
una realidad evidente cuya lectura depende 

primero de su conocimiento y a partir de 

ello su reconocimiento. Estudiar los 
objetos arquitect6nicos como  objetos 
culturales es ampliar y enriquecer el 
conocimiento del objeto, es dejar de 
considerarlo un objeto abstracto y 

concretarlo como una produccién humana 

con todo lo que ello implica y es integrar 

aspectos que se venian considerando 

desvinculados entre si. 

De los componentes basicos de la 

arquitectura la forma, la estructura y el 
ornamento son materiales, y el espacio, la 

funcion y el estilo son inmateriales; los 
primeros hacen que se sucedan los 
segundos y todos operan siempre como 
unidades asociadas y su integracién 
conforman el texto de signos y simbolos 
que permute y enriquece su lectura. El valor 

de cada uno de los componentes es 

idéntico respecto a los demas y su valor en 

conjunto es equilibrado, aun en aquellos 
objetos en que los requerimientos o la 
tipologia hace mas evidente a unos que a 

otros. El conjunto de componentes 
hospeda ademas de lo material y lo 

tnmaterial, lo cuantificable y lo cualificable, 

asi como, lo objetivo y lo subjetivo. 

La lectura mds inmediata y evidente la 

proporcionan la forma, la estructura y el 

ornamento, por ser los que dan 
materialidad al objeto y de estos el 
dominante es el ornamento por ser la parte 

visible y aparente de los otros. El 
ornamento también es determinado por el 

estilo, la funcién y el espacio, que son 

inmateriales, resultando por ello ser el 

componente que contiene la mayor 
cantidad de datos y en gran medida los de 

mas attactivo visual. Ello explica la 

importancia que se le asigna en el concierto 

arquitectonico por productores y tratadistas 
en lo particular y por usuarios en lo 

general. 

De los términos adorno, exhorno, decoro y 

ornamento, se ha seleccionado éste ultimo 

por derivarse de la palabra latina ornare que 

a la vez es el origen de la mayoria de las 
voces que hacen referencia a la belleza, 

orden, realce y galanura de las partes y el 
todo de que se conforma la arquitectura. 

El definir el ornamento como toda 

superficie aparente y visible de los objetos 
arquitectonicos se apoya en reconocer que 

la visidn es el sentido dominante del 

hombre y en la necesidad de este de volver 
significante la superficie para decirse. Tal 

definici6n no contradice las anteriormente 

dichas ni las cancela, ya que aun apoyadas 
de ordinario en el campo de la estética por 

tradicion vitruviana responden, aunque no 

haya sido planteado asi, a necesidades de 

visualidad y expresion humana. 

El diferente tratamiento que el hombre 
hace de las superficies de muros, pisos, 

techos, columnas y entablamentos, a través 

de aparejos, revestimientos, texturas y 

pinturas, responde a necesidades de 

expresion y las diferencias que se dan entre 

lo sencillo y los complejo esta mas en 
funcién de dicha necesidad de expresién 

que en diferenciar tales elementos. 

Comprobar que tal definicién es operativa, 
es decir que es aplicable a todo objeto



  

arquitectonico, implicé revisar el desarrollo 

y la apariencia de la arquitectura a través del 

tiempo tanto prehistérico como histérico. 
Ello ha permitido demostrar que la 

importancia de la apariencia superficial de 

los objetos es una constante permanente en 
la produccién de los _— objetos 
arquitectonicos por ser la base de la idea 

que de ellos nos hacemos y para que sea 
entendible la intencién y el fin que se 
persigue al construirlo. El hecho de que se 
haga primero una lectura general sobre el 

objeto observado y luego se atiendan sus 

parcialidades, asi como el reconocimiento 
de que en ambos casos existen diferentes 

grados de atraccién por el tratamiento 
simplificado o complejo de sus superficies, 
demuestra tanto el fin utlitario y expresivo 
del hecho arquitecténico como su relacién 

directa con el sentido de la vista o la 

visualidad. 

Partir de los modos elementales de la 
arquitectura y darle seguimiento a la 
aparicion y desarrollo de sus unidades 
ornamentales asi como su permanencia y 

enriquecimiento demuestra que la 
arquitectura es la suma y la acumulacién de 
recursos y no la utilizacién y desecho de los 
mismos. El] aparejo  isddomo ya 
perfeccionado en los adobes de los muros 
de Jericd hacia ocho mil afios a.C.; el 

concretum de puzolana, ripio y cal usado por 
los romanos al principio de la era Cristiana 
o las molduras con que los constructores 
italianos del siglo V rompian la monotonia 
de los muros ciegos de ladrillo, son 

recursos comunes y corrientes en los 

lenguajes constructivos que permanecen 
constantes a nuestros dias. La arquitectura 
es modo no moda. 

La apariencia de la arquitectura es 
determinada tanto por la fuerza cultural 

que lo anima como por las caracteristicas 

fisicas y mecanicas de los materiales para su 
construccién. Su origen, desarrollo y 

continuidad se apoya en la constante 

reflexi6n que se da en la instruccién 

practica por el binomio de constructor y 
aprendiz, en los tratados de arquitectura 
por la relacién de escritor y lector y en la 
educacién escolar por la asociacion de 
maestro y alumno, en conjunto determinan 
en gran parte la apariencia de la 

arquitectura. La labor cotidiana y 
permanente de esas agrupaciones hacen 

posible que los recursos arquitecténicos 

sean una experiencia acumulativa y un 

fenomeno de continuidad y permanencia. 

Para el estudio del ornamento como objeto 
cultural se utiliza el Modelo para el estudio de 

fa arquitectura como olyeto cultural (Flores 
Salazar, A. 1994), el cual plantea que en 

todo objeto han de ser consideradas sus 
dimensiones fisicas, histdricas y 

psicoldgicas, mismas que le transfieren la 

materia, lo sociocultural y el hombre. Ello 

permite incorporar a la informacion 
arquitectonica datos de usuarios, lugar y 

tiempo concretos y por ello ampliar el 

estudio de un objeto relacionado consigo 
mismo a un objeto relacionado con el 
hombre, es decir, se amplia el estudio de 

objeto arquitecténico a objeto cultural. 

Las consideraciones para el estudio del 
ornamento son un_ listado inicial, no 

agotado, que se ptoduce en la etapa de 
estudio por deducciones logicas y que son 
clave importante para tener acceso al nivel 
iconografico y de éste al nivel mas 
complejo: el iconoldgico. Del cual se deriva 
el entendimiento amplio y completo de su 

razon de ser. 

Aspectos elementales como el que el 

ornamento opera simultaneamente con los 
otros componentes basicos de la 
arquitectura o una superficie manifieste 

simultaneamente la forma, la textura el 

color y el tono, en su realidad fisica; que los 

marcos culturales del lugar son el trasfondo 

y banco de respuestas al por qué de los 
elementos ornamentales y el que las formas



ornamentales evolucionan de la figuracién 

a la abstraccion, como realidad histdrica, y 

que el ornamento desde el arquetipo tiene 

continuidad en el tiempo y la cultura o que 
la repeticion de unidades ornamentales 
refuerzan el sentido del orden, como 

realidad psicoldgica, al ser considerados, 

nos ofrecen lecturas que sin ello seguirian 

ocultas y le dan un sobrevalor al texto 
independiente de su valor material. 

El estudio de lo fisico, lo histérico y lo 

psicologico del objeto, son aspectos 

fundamentales que se sefialan en ese orden 
pata abordarlo de lo simple a lo complejo 
o de lo objetivo a lo subjetivo, y si bien 

cada uno de ellos da una dimension justa, 
ésta por si sola seria parcial en la 

descripcion del objeto y es solamente con 
la concurrencia de todas las partes que se 
logra la dimensio6n amplia y completa. El 
orden y la amplimd de las partes lo 
determina el objeto particular a estudiar, 
dadas las diferencias que se dan entre 
objetos simples y complejos. 

El estudio de caso permite demostrar: el 
peso del trasfondo cultural, constituido 

tanto por los gustos y preferencias de los 

diferentes grupos étnicos que lo conforman 

como el de los acontecimientos a través del 

tempo del devenir histérico; que de los 

diferentes grupos étnicos que interactaan 

para conformar un grupo regional, afectan 

mas el perfil cultural los de precedencia 
urbana sobre los de precedencia rural y los 
religiosos sobre los civiles; que un grupo 
cultural diferenciado puede tomar prestado 

el modelo de otro grupo mientras se dan 

las condiciones para ejercer el propio, que 

al desaparecer un grupo diferenciado como 

tal no desaparecen sus rasgos culturales; 

que somos una continuidad cultural tanto 

regional como nacional como mundial; que 

la comunicacion intercultural genera el 

intercambio de formas culturales y que la 
selecci6n de ellas es a partir de la 

adecuacién y el fortalecimiento de la 

154 

identidad; que en un mismo objeto pueden 
operar sincréticamente diversas expresiones 
culturales sin generar conflicto; que los 
objetos arquitecténicos se producen 
influidos por el espiritu del lugar apoyando 
a la arquitectura verndcula y por el espiritu 
del tempo apoyando la arquitectura culta; 
que la arquitectura verndcula y culta 
conforman asociadas, si no todos, si la gran 

mayoria de los objetos; que el patrimonio 
arquitecténico perdido 

sobrevive en diversos documentos como 
informes, cronicas, protocolos, actas, 

testamentos y planos; que podemos saber 

mas de la arquitectura y sus apariencias por 
los objetos existentes; que hay patrones que 

permanecen constantes como las formas 
cubicas, masivas, monocromaticas y 

texturizadas; que los objetos 
arquitecténicos son objetos de expresién 

cultural; que en ellos quedan expresadas la 

ideologia y las influencias culturales; que los 

objetos al sobrevivir dicen del hombre ain 

en su ausencia y que la arquitectura es una 
forma de expresién y texto de miltiples 
lecturas. 

fisicamente, 

Con lo anterior queda cubierta la intencién 
inicial de ampliar el rango de lectura de los 

objetos arquitecténicos al incorporar, 
revalorado, el componente ornamento y, 

junto con ello, se  amplian las 

consideraciones para su estudio; se 

demuestra que es un componente basico y 

consustancial de la arquitectura, que 

enriquece la expresion arquitectonica y que 
estudiado como objeto cultural nos dice del 
lugar, del tempo y del hombre que lo 

genera.



  

Glosario de términos arquitecténicos 

  

Abaco 
escribir. Plancha o tabla cuadrada que 
forma la parte superior del capitel de una 
columna, establece la union entre ella y el 
arquitrabe. 

s.m. Del latin abacus, tabla para 

Abside s.m. Del latin absis, y éste del 

griego apsis, nudo. Extremidad poligonal o 

semicircular abovedada en forma de 

concha que sobresale en la fachada 

posterior de un templo. 

Acanto s.m. Del griego ake, punta y anthos, 

flor. Follaje de la planta del mismo nombre 
usado desde la antiguedad como motivo 

decorativo. 

Acrotera s.f. Del priego akroterion, parte 
saliente. Remate en los frontispicios y en el 

que suelen colocarse estatuas u otros 
adornos. 

Adobe s.m. Del arabe ‘vba; ladrillo. Masa 

de barro generalmente mezclada con paja 
cortada, moldeada en forma de ladrillo y 
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secada al aire v sol. Al levantarse el muro, 
los adobes se colocan con mortero de la 

misma consistencia que la pasta que se 

emplea para formarlos. 

Ajaracas.f. Del Arabe axaraca, lazo. 

Ornamento en forma de lazos o listones, 

derivados de la arquitectura arabe. 

Ajimez s.m. Del arabe semesa, ventana con 
celosias. Ventana dividida en dos por una 

columita. 

Alero s.m. Del latin a/a, ala. Porcién de 

techo en saliente para proteger del sol y de 

la lluvia los paramentos de los muros. 

Alfarda s.f. Del arabe farda, par. Cada uno 

de los paramentos macizos a los lados de 
una escalera, con su misma pendiente. 

Almena s.f. Del arabe a/, y el latin minos, 
ser saliente. Pequefios pilares o dinteles 

colocados de trecho en trecho sobre los 

paramentos de las fortificaciones. Este 

elemento cuya funcidn es defensiva, con el 

tiempo llega a convertirse en ornamental. 

Almohadillado am. Del arabe mihddda, 

mejilla. Piedras de canteria que muestran la 
trabazén de sus lechos y juntas. 

Anta s.f. Del latin aatarum, pilares a los 

lados de las puertas. Pilastras en los 

extremos del muro, una a cada lado de la 

entrada, en los templos de la antigiiedad. 

Antefija  s.f. Del latin antae, delante de y 

Jixunz, fijo. Ornamento sobre el alero de 
una cubierta, antepuesto a los extremos de 

las tejas para ocultarlas.



Aparejo s.m. Del latin 4, a y par, igual. 
Manera como quedan colocados los 

ladrillos, piedras y bloques en la 
construccién. 

A soga. Cuando se apoyan sobre su 
cata mayor y la cara menor es 
perpendicular al paramento. 

A tizén. Cuando se apoyan sobre su 
cara mayor y la cara menor es paralela al 
paramento. 

A sardinel. Cuando se apoyan en una 
de sus caras menores y la mayor es 

paralela al paramento; si esta apoyado 

en su cara mayor, la menor sera 

perpendicular al paramento. 

A panderete. Cuando se apoyan en sus 
caras menores. 

De alforja. El que se aplica en las 

bovedas de arista y que corre 
perpendicular del arco y se traslapa en la 
arista, 

Diaténico. El que en una misma hilada 
se colocan alternativamente a soga y a 
tiz6n. 

Incierto. El de piezas poligonales e 
irregulares que casan entre si. 

Isédomo. El de piezas iguales y 

repulares. 

Arabesco s.m. Del italiano arabo; arabe. 

Ornamentos propios del arte arabe. 

Hechos con base en lineas, lo mas a 

menudo rectas, entrelazadas y que forman 
figuras geométricas en dos direcciones, Por 
extension, los adornos de hojas festonadas, 
naturales o fantasticas, o de figuras 

geométricas, aunque correspondan a otros 
estilos. 
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Arbotante s.m. Del francés arv-boutant, 
arco de apoyo. Arco exterior que apuntala 
una béveda en su arranque y transmite los 
empujes a un punto separado de la misma. 

Arcaduz s.m. Del arabe gadus, procedente 
del griego kados, jarro. Caho por donde 
pasa el agua. Bajante pluvial. 

Arco s.m. Del latin arcws, arco. Estructura 

que cubre el vano de un muro o Ja luz entre 

dos pilares, con aparejo cuyas piezas son 

menores que la luz, y provocan empujes 
laterales en los apoyos. 

Adintelado. El que tiene el intradés 
honzontal, pero conserva el aparejo de 
dovelas radiales. 

Cegado. El que tiene tapiada la luz. 

Conopial. Se compone de dos 
elementos iguales y opuestos con dos 
curvas cada uno, una es céncava y la 

otra convexa, y sus elementos se unen 
en una punta que cierra la cima del arco. 

De herradura. El mayor que una 

semicircunferencia y cuya flecha es 

también mayor que la semiluz. 

De ojiva o apuntado. El que se 
constituye por dos partes de una 
circunferencia. 

Eliptico. El formado por una 

semielipse. 

Fajon o perpiafio. El que esta 
perpendicular al eje principal de la nave. 

Festonado. Aquel cuyo hueco del 
vano esta terminado en la parte superior 

por una serie de arcos formando 

ondulaciones convexas.



  

Formero. El que es paralelo al muro y 

que, generalmente, esta empotrado en 
él. 

Mixtilineo. Aquel cuyo contorno esta 
trazado por lineas rectas y curvas. 

Romano. El que esta trazado por una 
semicircunferencia completa. 

Rebajado. FE] que su altura es menor 
que la mitad de su luz. 

Toral. El que soporta el tambor y la 
cupula. 

Triunfal. Monumento erigido en 

conmemoracién de una victoria. El que 

separa, en las iglesias, la nave del 

presbiterio. 

Arquitrabe s.m. Del griego archéin, jefe o 
principal y del latin ‘rabis, viga. Viga 
maestra en la carpinteria. Dintel que reposa 
directamente entre dos columnas y forma 
parte del entablamento. 

Arquivolta s.f. Del latin archivoltum, vuelta 

de arco. Sucesi6n de arcos en forma 

abocinada y decrecientes del exterior al 
interior. Conjunto de molduras que 

adornan un arco. 

Arraba  s.m. Del arabe rabds, cuadro. 

Adorno rectangular que circunscribe el 

arco de puertas y ventanas. 

Art-decé s.m. Término acufiado en 1966 

en el Museo de Artes Decorativas de Paris 

por la muestra retrospectiva Les années 25. 

Movimiento artistico racionalista que se 

desarrollé entre las dos guerras mundiales, 

principalmente en las artes decorativas, 

afectando a la arquitectura y a las demas 

artes. Parte de la mezcla de decorativismos 

de culturas como la hindu, la egipcia, la 

azteca, etcétera, hasta encontrar una 

simplificacion esquematica y geométrica. 
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Artesonado  s.m. Del griego artes, pan o 
cajon de batr harina. Cualquiera de los 

adornos cuadrados o poligonales que se 

ponen en techos e intradds de bovedas y 
arcos. Construir o adornar en forma de 

arteson. 

Astragalo  s.m. Del griego astragalos, 
vértebra. Anillo que separa el capitel del 

fuste de la columna 

Atlante s.m. Del griego Adidas, Atlas. 

Estatua de figura masculina que, haciendo 

las veces de columna o pilastra, sostiene 

sobre la espalda o cabeza parte de una 
construccién. 

Awibutos  s.m. pl. Del latin artribuinm, 

atribuir, Cualidades o propiedades de una 
cosa. Simbolos que sefialan el caracter de 
las figuras o partes con las cuales se adorna 
un edificio. 

Azulejo s.m. Del arabe azwleich, pequenia 

piedra brufiida. Ceradmica vidriada de 

superficie plana y coloreada que se utiliza 

como recubrimiento. 

Balaustre s.m. Del italiano ba/austro, flor 

de granado. Las columnitas con pie, panza 

y cuello, que sirven como barrotes en un 
antepecho calado. 

Basa _ s.f. Del griego basis, base. Asiento 

redondo, mas ancho que alto, sobre el que 

se pone la columna o estatua. Basa Atica, la 
mds comin, se encuentra en todos los 

ordenes salvo en el toscano y consta de dos 
toros separados por una escocia y filetes. 

Basamento s.m. Del priego basis, base. 
Pedestal largo y continuo que sirve de base 

a una construcci6n. 

Bastidor s.m. Armadura o marco, de 

madera o hierro que recibe los tableros, los 

cuarterones 0 los cristales de una puerta o 
ventana.



Barroco’ s. y am. Del francés baroque. 
exttavagante. Estilo arquitectonico muy 

ornamentado, que se desarroll6é durante los 
siglos XVII y XVIII. 

Betin = s.m. Del latin dbituminis, bevin. 

Nombre genérico de varias sustancias 
naturales que se componen principalmente 
de carbono e hidrégeno. 

Beux-arts s.f. Del francés beaux, bella y 

arts, arte. Nombre que se le da a las 
preferencias por los estilos o lenguajes 
historicistas. Toma su nombre de la Ecok 

des Beaux-Arts, escuela de arquitectura y 

artes plasticas de Paris fundada en 1671 por 

Colbert. 

Bloque s.m. Del aleman b/ck, cepo, masa. 

Trozo tosco y grande de piedra de labrar. 
Pieza de hormigon o de arcilla cocida con 

gmeso superior al del ladrillo comun, 
destinado a la construccion. 

Béveda s.f. Del latin vofvere, dar vuelta. 

Forma de cubierta. Construccién destinada 

a cubrir un espacio vacio comprendido 

entre muros 0 pilares como sostén. 

Anular. La que sigue una directriz 
circular que es generada por una media 

circunferencia. 

De arista. La formada por la 
interseccion de dos bovedas de cafién 

de igual medida y ejes perpendiculares 
entre si. 

De cafién corrido. La formada por 
una generatriz semicircular que sigue 
una directriz recta, y constituye un 
medio cilindro. 

De casquete. La formada por una 
q . 

porcién de esfera y planta circular. 

De cruceria 0 nervada. La soportada 
por arcos que sobresalen de la 
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superficie del intradés los 
formeros y los fajones. 

como 

De lunetos. La formada por la 
interseccion de dos semicilindros, uno 

de ellos mayor que el otro. 

De rincén de claustro. La de cuatro 

gajos, formada por la interseccién de 

dos bévedas de cafién de la misma 

flecha. 

De trompa. La que queda fuera del 
paramento del muro. 

Eliptica. La _ formada 
generatriz de media elipse. 

por una 

Esquifada. La derivada de la béveda 
en rincon de claustro, cuyo vértice viene 

sustituido por una linea recta o una 
superficie plana, se emplea para cubrir 
espacios rectangulares. 

Helicoidal. La de doble curvatura, 

cuyas generatrices rectas se apoyan en 

un eje vertical, en un extremo y, en una 

hélice, en el otro 

Vaida o de pafinelo. La formada por 
un hemisferio sobre planta cuadrada, 

cortado por cuatro planos verticales, 
perpendiculares entre si. 

Parabolica. La que sigue una directriz 
parabolica. 

Bucraneo s.m. Del griego boss, buey y 
kranion, craneo. Craneo de buey empleado 

como motivo ornamental en los frisos de 

los Grdenes clasicos, como atributo de 

trabajo. 

Cadena s.f. Del latin caténa, cadena. 

Machén de silleria, por lo general 

almohadillado, en una pared de ladrillo u 

otro material. Cada uno de los nervios de 

una boveda de cruceria que une la clave



  

central con las claves de los cuatro arcos 

del perimetro de la misma. 

Cal s.f. Del latin ca/s, cal. Oxido de calcio 

que forma la base del marmol, el yeso, la 

tiza, etcétera, y se obtiene calcinando la 
piedra caliza. 

Calle s.f. Del latin calls, senda. Cada una 

de las franjas verticales con arreglo a las 
cuales se ordena un retablo o fachada. 

Calicanto sm. De cal y_ canto. 
Construccién hecha con base en la piedra 

de canto y mortero de cal. 

Can s.m. Del latin canis, perro. Bloque de 

piedra, ladrillo o madera que sobresale de la 

pared y da asiento a una viga o a otras 

estructuras. 

Capialzado a.m. Del latin caput, cabeza y 
alzar, levantar. Arco mas alto por uno de 

sus frentes para formar derrame, por el 

cual se aumenta su luz y su montea. 

Capitel s.m. Del latin capitellum, cabeza. 
Parte que corona el fuste de una columna, 
de una pilastra o de un _pilar, teniendo 

como funcion estructural el concentrar la 
carga sobre el apoyo aislado, del cual forma 
parte. 

Bizantino. Semiesfera con la cara 

superior cuadrada y plana, cortada por 
cuatro planos_ verticales. Piramide 

truncada e invertida y adornada en 

trama geométrica. 

Compuesto. Conjuga elementos de los 
ordenes j6nico y corinto. 

Corintio. Cesta alrededor de la cual hay 
dos hileras de hojas de acanto de altura 

desigual. Y cauliculos tipo helecho que 

sobresalen por las esquinas del abaco. 
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Ciibico. Cubo redondeado en sus 

angulos inferiores. 

Dorico. Consta de un equino que se 
une al fuste por pequefios filetes o 
anillos y abaco muy grueso. 

Jonico. Consta de dobles volutas sobre 
las caras anteriores y posteriores, que se 
unen entre si por un equino cubierto de 
ovas y dardos y debajo de éste, un collar 
separado del fuste por un astragalo. 

Persa. El abaco se apova sobre cabezas 

de animales, generalmente dos toros o 

pegasos. 

Toscano. De la Toscana, es parecido al 

dorico y sobre fuste liso 

Cariatide s.f. Del lati caryatidis, mujer de 
Karyai. Estamaa de mujer que sirve de 
soporte como una columna. 

Cartela_s.f. Del latin chartula, pedazo de 

papel. Parte central destinada a recibir 

inscripciones, cifras, iniciales, etcétera. 

Pueden tener formas _ rectangulares, 

circulares, de tarjetas y cintas, entre otras. 

Carpinteria s.f. Del latin carpentarius, el 
que ttabaja la madera. Taller, tienda u 

oficio de carpinteria. 

Carpinteria de lo blanco. 
Construcci6n de armaduras de maderas 

ensambladas a escuadra por medio de 

cartabones segun la tradicién morisca. 

Cascarén s.m. Del latin guatere, quebrar. 
Estructura laminar curvada de reducido 

espesor. 

Catedral sf. Del latin cathedra, sila. 

Templo principal de una didcesis, en que se 
encuentra el trono del obispo. La parroquia 

de todas las iglesias de una didcesis.



Celosia s.f. Del latin ze/osus, recelo. 
Enrejado o mampara calada que permite 
ver desde el interior sin ser visto desde el 

exterior o para tamizar la luz. 

Cimborrio§ s.m. Del latin cberium, vaso 

para beber. Cuerpo cilindrico que sirve de 

base a la cupula. Tambor de la cupula. 

Cinta s.f. Del latin cngere, cefiir. Adorno 
constituido por una ura o faja estrecha. 

Ciprés sm. Del latin gparissus, ciprés. 
Especie de baldaquino que, en vez de altar, 

cubre la imagen tutelar de la iglesia. El 

nombre se deriva del que construyé 

Geronimo de Balbas para la Catedral de la 

ciudad de México, con forma de ciprés. 

Clave s.f. Del latin caws, llave. Dovela que 

se coloca al final, en la cumbre del arco o 

de la boveda, para cerrarlos. 

Columna - s.f. Del latin co/umna, pilar. 

Apoyo vertical cilindrico compuesto de 

base, fuste y capitel, que sirve de soporte o 
sostén. 

Abalaustrada. Que tiene forma 
semejante a los balaustres 

Adosada. La que esta incorporada o 
embutida menos de su mitad en una 

pared. 

Agrupadas. La de varios fustes unidos 
y basa y capitel comun. 

Armilladas. 

en relieve. 

Las decoradas con anillos 

Atica. Las aisladas con base cuadrada. 

Carolitica. Con el fuste decorado con 

guirnaldas 

Cilindtica. Con el fuste sin aumentos 

ni disminuciones. 
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Conmemorativa. Monumento, 

esculpida con telieves relativos a lo que 
perpetua. 

Disminuida. La de diametro mayor en 
la base que en el capitel. 

Estriada. La que tiene estrias 

dispuestas verticalmente, separadas o no 

por filetes. 

Exenta. La aislada, que no esta 
arrimada a los muros. 

Geminadas. Soporte formado por dos 
columnas. 

Salomonica. La que tiene el fuste con 
abultamiento helicoidal. 

Colateral s.m. Del latin co//ateralis, a los 

lados. Naves, altares y o retablos de los 

templos que estan a uno y otro lado de la 

nave principal. 

Collarin s.m. Del latin co//us, cuello. Parte 

del capitel comprendido entre el astragalo y 
el equino. 

Concha sf. Del griego onché, concha. 

Boveda en cuarto de esfera, a veces 

decorada con estrias y que forma la parte 

superior de un nicho. Ornato que se 

emplea con la forma de la cubierta de 

ciertos moluscos. Conchiforme: Que tiene 

forma de concha. 

Contrafuerte s.m. Del latin contra, contra a 

y jortis, fuerte. Bloque de albafileria 
levantado en saliente sobre un muro para 

apuntarlo o reforzarlo. 

Contralecho (a) s.m. y adv. De contra y 
lecho. Se dice de los sillares colocados con 
las capas de estratificacién perpendiculares 
al plano de hilada.



Cord6én s.m. Del latin cordae, cordel. Bocel 

o filete adornado a modo de cuerda. En la 

arquitectura mexicana, el cordén simboliza 
la orden franciscana. 

Cornisa s.f. Del griego koronis, corona. 
Coronamiento compuesto de molduras. 
Miembro saliente a lo alto del muro para 

evitar la entrada de agua. Cornisamento: 

Conjunto de molduras que coronan un 

edificio o un orden arquitectdénico. 

Corona s.f. Del latin coronae, corona. Una 

de las partes de que se compone la cornisa, 

debajo del cimacio y _ ila __ gola. 
Coronamiento: Adorno que se pone en la 

parte superior de un edificio, cupula, torre, 

etcétera. 

Cresteria sf. Del latin cristae, cresta. 
Motvo ornamental calado que corona una 

fachada o un tejado. 

Cruceria s.f. Del latin crucs, cruz. Nervios 

moldurados que refuerzan y ornamentan la 

interseccidn de las bévedas. 

Cuadrifolio a.m. Que tiene cuatro hojas. 
Traceria formada por cuatro arcos. 

Cupula s.f. Del latin cpa, cuba. Boveda 

hemisférica 0 parecida que cubre un 

edificio. 

Eliptica. La que se desplanta y se 

genera sobre una elipse. 

Esférica. La que se desplanta y genera 

en un circulo. 

Gallonada. La que se desplanta y 
genera en un trazo mixtilineo. 

Lucama. La que en la curva de 
semiesfera, abre ventanas  llamadas 

lucarnas. 
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Poligonal. La que se desplanta y 

genera sobre un trazo poligonal y sus 
caras toman la forma de gajos. 

Cupulino sm. Del latin cxpa, cuba. 
Cuerpo superior que se afiade a la cipula. 

Chambrana = s.f. Del francés chambre, 

chambra. Labor o adorno de piedra o 

madera que se pone alrededor de un vano 

de puerta, ventana o chimenea. 

Chapitel s.m. Del latin capitellum, cabeza. 
Terminacién apuntada de una torre, en 

forma de piramide o cono alongado. 

Chiluca s.f. Del nahuatl chi/ohcan, “en el 

camino de los chiles”. Roca de tipo igneo 
volcanico procedente de Atizapin de 

Zaragoza, en el Estado de México. 

Churrigueresco Estilo 
arquitecténico introducido en Espafia por 
los hermanos Churriguera a principios del 
siglo XVIII, y que se caracteriza por la 
ormamentacion excesiva. 

a.m. 

Denticulo s.m. Del latin denticn/us, diente. 

Cada uno de los bloques con forma de 

paralepipedo rectangulo, que en fila se 

colocan en la parte superior del friso del 
orden j6nico  y otros miembros 
arquitecténicos. 

Despiezar v. tr. Del célta perfia, pedazo. 
Dividir los muros, arcos o bévedas en las 

piezas que han de formarlos. 

Dintel s.m. Del latin Anie/, limite. Bloque 

de piedra, madera o hierro que cierra por lo 

alto el vano de puertas y ventanas en forma 
horizontal. 

Dosel s.m. Del latin dorsum, espalda. 

Mueble que cae a modo de colgadura por 
detras del sitial, y lo cubre, adelantandose 
en pabell6n horizontal. Cubierta fija o 
suspendida sobre un altar, tumba o pulpito.



Doselete —s.m. Miembro arquitecténico 
que, a manera de dosel, se coloca sobre las 

estatuas, los sepulcros, etcétera. 

Dovela_ s.f. Del francés dowvelle. Piedra 
tallada en forma de cufia con que se 

forman los arcos o bévedas. 

Ediculo s.m. Del latin aediculum, edificio 

pequefio. Edificio pequefio que sirve de 
tabernaculo. Estructura arquitectonica de 
un hueco, que consta usualmente de dos 

columnas que sostiene un entablamento y 
un fronton. 

Emplomado = s.m. Del latin plambum, 
plomo. Armazon hecha de varillas delgadas 
de plomo, con dos canales o ranuras, 

destinadas a recibir los pedazos de vidrio y, 
cuyo conjunto, constituye un emplomado o 

vitral. 

Enjarre s.m. La accion y efecto de 
embarrar o aplanar el mortero de cemento, 
o cal y arena, sobre una pared o techo. 

Enjuta s.f. Del latin dayjwnctam, cosa junta. 

Cada uno de los triangulos o espacios que 

deja en un cuadrado o rectangulo el circulo 
o la elipse inscrita en él. 

Enlucido  s.m. Del latin ‘were, brillar. 

Revestimiento de una pared con morttero 

de cal, yeso, u otra mezcla. Terminado 

brillante de los aplanados. 

Enripiado s.m. Del latin repéere, relleno. 

Conjunto de ripios o piedras pequefias en 

las juntas de la mamposteria para dar buen 
asiento a los mampuestos. 

Enriquecimientos a.m.pl. Adornos de 
molduras como las ovas y dardos del 
cuarto bocel, las hojas de agua de la cima 
reversa, el rosario en el bocel o astragalo, 

las hojas de laurel o madreselva en la cima 

recta, entre otros. 
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Entablamento s.m. Del latin ‘abud, tabla. 

Coronamiento de un érden arquitecténico. 
Se compone de tres partes: arquitrabe o 
parte inferior, friso o parte intermedia y 
cornisa 0 parte superior. 

Entasis sf. Del griego éntasis, éntasis. 

Ensanchamuento que se da al perfil de un 

fuste hasta el tercio inferior. Convexidad 

del fuste de las columnas para contrarrestar 
la ilusi6n Optica que hace aparecer céncava 

la columna recta. 

Escayola s.f. Del italiano scaghwola, piedra 
aruficial. Estucado de yeso con colorantes 

para imitar piedras venosas. Yeso con mas 

del 80 % de semihidrato, muy bien 

tamizado. 

Escudo s.m. Del latin seatum, escudar. 

Ornamentacién esculpida o pintada, con 
representaciones de heraldica, trofeos, 

cifras, etcétera. 

Escusén = s.m. Cartela dispuesta para 
recibir inscripciones, escudos de armas o 
motivos decorativos. 

Espadafia s.f. Del latin apathae, espada, 
espatula. Muro perforado por ventanales en 
los que estan alojadas las campanas. 

Espinapez s.m. Del latin spina, espina y 
pisas, pez. Disposicidn de un entarimado 
con las tablas formando zigzag en 
direcciones diagonales y endentando las 
testas. Forma de aparejo. 

Espolon s.m. Del griego spores, semilla. 

Cara apuntada de un pilar. Contrafuerte. 

Esteredbato s.m. Del griego stéreos, sdlido 
y bdinen, marcha. Macizo corrido que sirve 
de base a una columna o_ templo. 
Basamento sin molduras ni adornos. 

Estilo s.m. Del latin sé#/vs, manera o arte 

de escribir. Rasgos caracteristicos del gusto



  

propio de un artista, de una época, de un 

pueblo. 

Estilébato s.m. Del griego sty/o, columna y 

bdinen, marcha. Sub-basamento continuo, 

adornado de molduras, que sirve de 

soporte a una hilera de columnas. Plano 

superior del esterdbato. 

Estipite s.m. Del latin stipes, tronco. 

Pilastra o balaustre cuvo elemento 

caracteristico lo constituye una piramide 
truncada, con la base menor hacia abajo. 

Estuco s.m. Del italiano stucco, yeso. Masa 
de yeso, agua de cola y aceite de linaza que 
se aplica espeso, como revestimiento 
decorativo. 

Exedra s.f. Del griego ex, fuera y hedra, 
silla. Construccion descubierta, a modo de 

vestbulo, de planta semicircular o 

rectangular, con asientos y respaldos fijos 
en la parte interior de la curva. 

Extradés s.m. Del latin exrra, fuera y 
dorsum, espalda. Superficie convexa y 
exterior de una bdéveda o de un arco, 

opuesta a la inferior y concava. 

Fabrica s.f. Del latin jabrica, taller, fragua. 

Edificio. Obra negra o de albanileria gruesa 

de un edificio. Proceso y actividad durante 
la construccién de un edificio. 

Fachada  s.f. Del italiano faciata, cara, 
rostro. Se aplica a todo trabajo 

arquitectonico que se da sobre la via 
publica o exteriores. 

Fasces_ s.f. Del latin fascs, haz. Segur o 
hacha en un hacecillo de varas. Insignia del 

consul romano. Motivo 

arquitectonico. 
ornamental 

Feston = s.m. Del italiano festa, fiesta. 

Adorno a manera de manojo de flores, 

frutas y hojas, mas grueso en el medio que 
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en los extremos, que quedan colgando, 

cayendo a plomo. Se ponia en las puertas 
de los templos en fiestas publicas. 

Flamero s.m. Del latin flamma. llama. 
Antorcha de varias mechas sin candelero, 

esculpida en piedra para remates de 

edificios. 

Flamigero a.m. Se dice de la traceria 
gotica cuya disposicién recuerda las figuras 

de las amas. 

Fitomorfico a.m. Del griego phy/én, planta 
y morphé, forma. Dicese de lo que tiene 

forma de planta. 

Fleco s.m. Del latin floccus, copo de lana. 
Adorno compuesto por hilos o 
cordoncillos colgantes. 

Flor de lis s.f. Del latin floris, flor. Forma 

heraldica de la flor de lirio. Motivo de 
ornamentacién de  construcciones y 

muebles. 

Florén s.m. Del latin floris, flor. Adorno a 
manera de flor muy grande. Ornamento 

aislado, con motivo de flor modificada en 

el sentdo decorativo. Motivo de 

ormamentacion que decora los remates de 

los pifiones, doseles, gabletes, etcétera. 

Follaje sm. Del latin fofnm, hoja. 

Ornamentacién con base en hojas y 

cogollos. 

Friso s.m. Del anglosajén frie, rizado. 
Parte del entablamento colocado entre el 

arquitrabe y la cornisa. Cenefa horizontal 
ornamentada, sobre el paramento de un 

muro. 

Fronda s.f. Del latin fronds, follaje. Motivo 

ornamental saliente, cuyo extremo supenior 
se enrolla y encorva en forma de follaje.



Frontispicio s.m. Del latin jronfis, frente y 
Spicere, mirar. Fachada principal de un 

edificio. 

Frontoén s.m. Del latin frontis, frente. 
Paramento, generalmente triangular, 

imscrito entre dos tramos inclinados de 

cornisa o una sola cornisa curvada y el 

entablamento. Remate de un portico que se 

coloca también encima de puertas, 

ventanas y muebles. Los mas comunes son 
los rectos, curvos, quebrados y mixtilineos. 

Fuste s.m. Del latin fustis, palo. Cuerpo 

principal de la columna, o sea, el 

comprendido entre la base y el capitel; 

pueden ser de una sola pieza -monoliticos- 

o bien, compuestos por varios tambores 

superpuestos, rectos o en espiral, lisos o 

acanalados. 

Gablete s.m. Del aleman giebe/, cuspide. 

Remate de lineas rectas y apice agudo a 
manera de fronton triangular, caracteristico 
de los edificios goticos. 

Ganchillo s.m. Del griego grampsés, curvo, 

retorcido. Puntas ornamentales, labradas en 

forma de gancho, de los nervios que 

decoran las aristas de una cubierta o de la 

aguja de una torre. 

Gargola s.f. Del latin gargu/a, ranura. 
Piedra ahuecada en forma de_ gotera, 

cualquiera que sea la posicion y el lugar que 

ocupe en la construccion. Desaguaderos 

salientes, hechos en piedra, que se emplean 

para arrojar lejos de los muros las aguas 
pluviales. Cafio de desagiie sobresaliente de 

un tejado, generalmente adornado con una 

figura quimeérica. 

Geminado s.m. Del latin gemnum, gemelo. 
Se dice de los objetos agrupados de dos en 

dos sin estar en contacto. 
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Girola s.f. Del griego gyrus, giro. Nave que 

rodea el abside en la arquitectura romanica 
y gotica. 

Glifo sm. Del griego ghpbhe, cincelar. 

Acanaladura con que se decora 

miembro arquitecténico. 

un 

Gotas s.f. Del latin gutta, gota. Motivos de 

ornamentacién en forma de tronco de 

cono, colocados debajo de la saliente de la 
cornisa o en la base de los triglifos del 
entablamento del orden dérico. 

Géotico am. Del latin gothicum, lo 
perteneciente a los godos. Nombre que se 

da a las obras de orden ojival construidas 
del siglo XVHI al XV. 

Greca_s.f. Del latin graecus, de Grecia. 

Ornamentacién plana sy __—_ continua, 
compuesta de lineas rectas, horizontales y 

verticales que vuelven siempre sobre si 

mismas, generalmente en forma de banda y 

que adornan superficies lisas. 

Grifo sm. Del latin grnphus, encorvado, 
retorcido. Animal fabuloso, de medio 

cuerpo arriba, aguila y, de medio cuerpo 

abajo, leon. Ornamentacién labrada en 
forma de garra y que suele disponerse en 

los cuatro vértices de una base cuadrada. 

Grutesco a.m. Del italiano grotra, gruta. Se 
dice del adorno caprichoso de bichos, 

sabandijas, quimeras y follajes, llamado asi 
por imitacién de los que se 

encontraron en las  grutas de las 
excavaciones de las ruinas romanas. 

ser 

Guardamalleta sf. Del latin guardare, 
guarda » macula, malla de red. Pieza de 

adorno de madera que se aplica sobre los 

cortinajes o debajo del alero de los tejados 
como elemento decorativo. Se us6 mucho 

en los siglos XVII y XVIII en bases y 
fustes de pilastras.



  

Guirnalda s.f. Del aleman xzeren, cefiir, 

orlar. Adorno de escultura que representa 

flores, follajes, frutas, generalmente como 

trenza colgante, mas gruesa al centro que 

en los extremos, utilizada para decorar 

frisos y entrepanos. 

Hasual s.m. Del latin fastigivm, remate. 
Parte superior triangular de la fachada de 

un edificio en la que descansan las dos 

vertientes del tejado. 

Hermes s.m. Del griego Hermes, Mercurio. 

Pedestal a modo de pilastra, en 

disminucién descendente. Busto sin brazos 

colocado sobre un estipite. 

Hilada_ s.f. Del latin Ai/vm, uta. Serie 

horizontal de ladrillos o sillares que se va 
colocando a medida que se construye. 

Hipéstila af. Del griego Aypo, debajo y 

stylos, columna. Edificio o sala sostenido 

por columnas. 

Hornacina s.f. Del latin fornicis, horno. 
Hueco en forma de arco, que suele dejarse 
en el grueso de una pared para colocar en 
él una estatua o un jarron. 

Imafronte s.m. Del latin magio, imagen y 
Jrontis, frente. Fachada anterior o principal 

de una iglesia o un edificio. 

Iméscapo s.m. Del latin ius, inferior y 
Scdpus, tallo. Parte curva con la que empieza 

el fuste de una columna. Diametro inferior 
de una columna. 

Imposta_s.f. Del latin impositus, puesto 
sobre. Hilada de silleria algo voladiza y, en 

ocasiones, con molduras, sobre la que se 

apoya un arco o boéveda.. 

Intradés_ s.m. Del latin infra, dentro de y 
dorsum, espalda. La parte interior, céncava 

de los arcos o bévedas. 
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Intercolumnio Del latin 
intercolumnium, entre columnas. El intervalo 

que queda entre dos columnas; se mide en 

diametros y de eje a eje de columna. 
Vitruvio distinguid los siguientes tipos (las 
razones numéricas les fueron asignadas 
posteriormente): picnostilo, 1.5 D; sistilo, 2 

D; éustilo, 2.5 D; didstilo, 3 D; aerdstilo, 4 

D. 

s.m. 

Jamba s.f. Del latin camba, pierna. Cada 

uno de que 
sostiene un arco o dintel de puerta o 

ventana. 

los elementos verticales 

Jambaje s.m. Del latin camba, pierna. 
Conjunto de las dos jambas y el dintel que 

forman el marco de una puerta, ventana o 

chimenea. Todo lo que se refiere al ornato 

de este conjunto. 

Jarr6én s.m. Del arabe _yarra, jarra. Pieza en 

forma de jarro, con el que se decoran 
edificios, galerias, jardines, etcétera. Ocupa, 
generalmente la parte superior y sirve de 
remate. 

Jetoglifico am. Cada uno de los signos 
graficos con que diversos pueblos han 
representado ideas, conceptos, nombres o 

palabras, mediante la copia relativamente 

abstracta del objeto representado. 

Laceria s.f. Del latin fan, lazo. 

Ornamentacién de _ cintas, lineas o 

estilizaciones de hojas y flores que se 

enlazan, cruzan o combinan y forman, 

generalmente, figuras geométricas que se 

repiten. 

Ladrillo s.m. Del latin /aferis, ladrillo. Masa 

de barro en forma de paralelepipedo 
rectangular que después de cocida, sirve 
para construir muros y otros elementos 
arquitectonicos. 

Lambrequin s.m. Del francés /ambns, 
artesonado. Adorno recortado, colgante y



continuo, que se coloca debajo de un canal 
0, friso, alero, etcétera; se hace de zinc 

estampado. 

Linternilla s.f. Del latin /enterna, linterna. 

Cuerpo de coronamiento, en forma de 
torrecilla con ventanas, que sitve pata 

iluminar, adornar y rematar ctpulas, 
bovedas y torres. 

Litico a.m. Del griego &thikos, relativo a 

las piedras. Que se relaciona con las 
piedras. 

Logia sf. Del italiano /gggia, galeria. 

Galeria cubierta, abierta por uno o mis 

lados. 

Lucernario s.m. Del latin /veerna, candil. 

Elemento de cubierta, tanto en el mismo 

plano como en la montera, que da paso a la 
luz. 

Luneto s.m. Del latin 4ma, luna. Bovedilla 

abierta, en forma de media luna, practicada 

en la béveda principal para darle luz. 

Mainel s.m. Del francés menean, travesano. 

Columnilla que divide un vano. 

Mamposteria s.f. Del latin manus, mano, y 

ponére, poner. Obra cualquiera de piedras 

unidas entre si por medio de argamasa, cal, 

yeso, 0 cemento, 0, aparejadas las unas 

junto alas otras. 

Manierismo s.m. Del italiano mantera, 

manera. Modalidad peculiar del 

Renacimiento en que empiezan a aparecer, 

entre 1530 y 1590, elementos formales de 

movilidad propios del barroco. Segun 
Wolfflin, fue un interludio entre el Alto 

Renacimiento y el barroco. Dvorak lo 
considera un estilo con caracteristicas 

propias. 

Mansarda s.f. Del arquitecto francés J. H. 
Mansart (1648-1708). Cubierta con 

vertientes quebradas, de las cuales, la 
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inferior, es menos inclinada que la superior. 

Tejado en que cada vertiente esta formada 

por dos planos contiguos y por 
consecuencia dos pendientes distintas. 

Matco  s.m. Del italiano marcare, marcat. 

Cerco que rodea, cifte o guarnece algunas 
cosas. Cerco, generalmente de madera, en 

que se encaja una puerta, ventana, pintura, 
etcétera. 

Marquesina s.f. Del francés marquise, 

cobertizo. Cobertizo que avanza sobre una 
puerta, escalinata o andén, para 

resguardarse. 

Marqueteria_ s.f. Del francés margueter, qi > 
motear. Trabajo de madera calada o con 

incrustaciones. 

Mascar6n s.m. Del arabe magara, bufén. 
Cara grande, grotesca o fantastica, que se 

usa como ormamento  arquitecténico, 
generalmente se  coloca_ bajo los 
entablamentos y balcones, en las fuentes y 
las claves de las arcadas. 

Matacan s.m. Del latin marare, abatir y can, 

perro. Piedra grande de ripio o residuo. 
Piedra de desecho. 

Meandro s.m. Del latin meandri, rodeo, tio 

de Asia. Ornamento de origen griego y 
texul, segun Meyer, por las inflexiones en 

angulo recto de su trazado y= su 

acomodacion a la red cuadrada. Sinédnimo 

de greca. 

Mechero s.m. Del griego myxa, torcido de 
algodon, hilo o trapo. Recipiente con aceite 
y mecha para alumbrar. Adorno 

arquitectonico propio de remates. 

Medallén s.f. Del latin metallum, metal. 

Placa circular o eliptica con figuras en 
relieve o pintadas que se coloca en 

recuadros o cartelas.



  

Ménsula_s.f. Del latin mensulae, mesita. 

Elemento decorado con varias molduras, 

que sobresale de los planos verticales y que 
recibe o sostiene otras partes. 

Metopa s.f. Del griego meta, entre, y opé; 

agujero. Entrante cuadrado entre los 

triglifos del orden dorico. 

Mocarabe sm. Del arabe  gdrbas, 
construit. Labor prismatica o en forma de 
lazo, con el que se adornan los patios, 

cubos, racimos y alfarjes. Composicién 

geométrica con base en adarajas en madera 
© en yeso con que se componen cubos, 

arcos y bévedas. 

Modillén s.m. Del latin mutilos, mojon. 
Saliente, a menudo en forma de ménsula, 

que sirve para adornar el vuelo de una 

cornisa. Generalmente, los modillones se 

colocan a distancias iguales. Pueden asentar 

una cornisa, alero o los extremos de un 

dintel. 

Moldura — s.f. Del latin moddlus, molde. 

Ornamentaciones que se desarrollan 
longitudinalmente sobre un perfil que no 
cambia y que quedan acopladas las unas a 
las otras. Son Ja liga entre un plano y un 
saliente, y subrayan, marcan o diferencian 
las diversas partes de una construccidn. Se 
clasifican en planas o de generatriz recta y 
curvas 0 de revolucidn, y éstas a la vez en 
concavas y Algunas van 

guarnecidas por follaje o por disenos 
geoméetricos. 

convexas. 

Astragalo. Pequefia moldura de perfil 
circular. 

Baquetilla. Liston redondo’ y 
moldurado que se coloca en la parte 
superior de la pared y que forma la parte 
inferior del friso. 

Baquetoén. Moldura redonda y mayor 
que la baquetilla. 
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Bocel o toro. 

convexo y grueso. 

Perfil semicircular, 

Caveto. Perfil céncavo en un cuarto o 
cuadrante de circulo. 

Cima recta. Moldura concava en la 

parte superior y convexa en la inferior. 

Cima reversa. Moldura convexa en la 
parte superior y concava en la inferior. 

Cimacio o gola. Perfil concavo- 
convexo en forma de sigma. 

Cord6én. Bosel o filete acabado a modo 

de cuerda. 

Escocia. Perfil cOncavo, mas ancho en 

la parte inferior que la superior. 

Equino. Saliente, entre el abaco y las 

buns, del capitel dorico. 

Faja. Perfil recto, ancho y poco 
saliente. Banda horizontal lisa. 

Filete o listel. Perfil recto, angosto y 

largo. Faja horizontal que separa las 
molduras curvas. 

Junquillo. Perfil semicircular, convexo 
y delgado. 

Lombarda. Fajas o  filetes 

salientes sobre muros ciegos. 

poco 

Mediacafia. Perfil cdncavo en 

semicirculo. 

Talon. Perfil en sigma, convexo arriba 

y concavo abajo. 

Tenia. Filete sobre el que descansan 
los triglifos 

Toro. Perfil semicircular convexo que 

se utiliza en las bases de las columnas,



Montante s.m. Del latin *onftis, monte, 
montar. Ventana sobre la puerta. 

Columnita que divide el claro de una 

ventana. 

Morillo s.m. Del latin mourvs, natural de 

Africa. Larguero o viga, generalmente 

redondo, para formar el techo de 

construcciones risticas. 

Mortero s.m. Argamasa o mezcla, 

Mozarabe sm. Del arabe moctareb, 

arabizado. Estilo artistico de los cristianos 
que vivieron entre los moros durante la 

dominacion musulmana en Espajia. 

Mudéjar sm. Del arabe mudechan, 
tributario. [Estilo artisico de los 
musulmanes que permanecieron en Espafia 
después de la reconquista. 

Mutulos sm.pl. Del latin sutilus, 

modillon. Adorno saliente y cuadrado que 
figura sostener el sofito de la cornisa del 
orden dérico, correspondiente con los 

triglifos. 

Neoclasico a.m. Del griego zeos, nuevo, y 
del latin cassiceus, de primera clase. 

Movimiento general de las artes promovido 

en los siglos XV y XVI por el 

Renacimiento italiano. Se propago a partir 

de la segunda muitad del siglo XVHI, 

impulsando de nuevo el retorno a la 
antigtiedad grecorromana. En México se 
difunde a partir de 1783, con la fundacién 

de la Academia de San Carlos. 

Neocolonial a.m. Del griego xeos, nuevo, 
y del latin colons, cultivador. Estilo que 

revalora la arquitecrura hecha en México 
durante el periodo colonial. Movimiento 
pos-tevolucionario cuya _caracteristica 
principal es el tratamiento de la portada 
como elemento escultérico. 
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Neogotico a.m. Del griego zeos, nuevo, y 
del latin gothicus, perteneciente a los godos. 
Estilo que se fundamenta en el lenguaje 
gotico a partir de los estudios que sobre 
éste realiza Viollet le Duc (1814-1879). 

Nicho s.m. Del italiano nichio, hueco. 

Hueco en muro, generalmente 

semicilindnico y terminado por un cuarto 

de esfera, con una superficie horizontal en 

la base en funcion de colocar una imagen, 

estatua, jarron, etcétera. 

un 

Oculo s.m. Del latin oca/us, ojo. Abertura o 
lucernario circular, destinado a iluminar o 

ventilar. 

Ojiva s.f. Del francés ogive, arco. Figura 
formada por dos arcos iguales que 
presentan su concavidad contrapuesta y se 
cortan por uno de sus extremos. Arco o 
boveda que tienen esa figura. 

Ojo de buey s.m. Del latin oulus, ojo. 
Abertura redonda u ovalada practicada en 

un muro, timpano o techo. 

Orden s.m. Del latin ordo, orden. Cierta 

disposicién y proporcién de los cuerpos 
ptincipales que componen un edificio. 
Composicion arquitecténica sobre la base 
de Ja columna y el dintel, en los que las 
dimensiones estan sujetas a una proporcion 
comun, que relaciona todas sus partes. Los 

gtiegos idearon tres de ellos: dorico, jénico 
y corintio. Orden colosal: Cualquier orden 
cuyas columnas cubran varias plantas 

partiendo del suelo. Orden compuesto: El 
que combina elementos propios del jénico 
y el corintio. 

Orla s.f. Del latin orv/a, borde. Orilla de 

patios, telas, etc., con algun adorno. 

Ornamento s.m. Del latin ormar, adornar. 

Los motivos que concurren a formar una 
decoracién. Acabado que se le da a la



  

forma para redondear la expresién de la 
misma. 

Ortogonal am. Del latin  orthogonus, 
rectangulo. Que esta en angulo recto. 

Ova s.f. Del latin ova, huevo. Ornamento 

en forma de é6valo o de huevo. 

Palmeta s.f. Del latin pa/marius, palma. 

Motvo de ornamentacion clasica inspirado 

en la flor de loto. 

Paramento  s.m. Del latin parare, parar, 
colocar. Superficie visible exterior de los 

materiales empleados en la construccion. 

Cara de una pared o muro. 

Pavimento  s.m. Del latin pavimenium, 
suelo. Superficie artificial que se hace para 

que el piso esté sdlido y Hano. 

Pechina s.f. Del latin pecten, peine. Cada 

uno de los cuatro triangulos esféricos que 

ligan los arcos torales y la cupula. 

Pedestal sm. Del francés piedestal, 

formado con soporte. Cuerpo o soporte 

que sostiene una columna, una estatua, un 

mechero, etcétera. 

Peristilo s.m. Del griego per, alrededor, y 

silos, columna. Lugar o sitio rodeado de 
columnas por la parte interior como los 

atrios. Galeria de columnas que rodea un 

edificio o parte de él. 

Perpiafio a.m. Piedra o sillar que atraviesa 
toda la pared. Arco a manera de cincho en 

el cafion de una nave. 

Pilar s.m. Del latin pid, pilar. Elemento 
vertical de apoyo de seccién rectangular, 
poligonal o cilindrica que no precisa seguir 

las proporciones de un orden, como las 

columnas. 
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Pilastra s.f. Del latin pila, pilar. Soporte 
rectangular que sobresale ligeramente de 

una pared y que sigue las proporciones y 
correspondencias con los ordenes clasicos. 

Pinaculo s.m. Del latin pinnaculum. Parte 
mas alta de un edificio que remata en 

punta. Adorno pitamidal o conico. 

Pinjante s.m. Del latin pendere, pender. 
Adorno que cuelga de lo superior, 
generalmente esculpido. 

Pifia s.f. Del latin pznus, pino. Adorno que 
imita el fruto del pino. 

Platabanda_ s.f. Del francés p/ate-bande, 
arriate, friso. Moldura plana en la que 

domina el ancho sobre el saledizo. Dintel 

de un hueco rectangular construido con 
una pieza monolitica o con piedras de 

silleria acunadas en forma similar a las 

dovelas. 

Plateresco am. Estilo espafiol de 
ornamentacién empleado por los plateros 
del siglo XVI, en el que dominan 

elementos renacentistas y goticos. 

Plinto s.m. Del griego péinthos, ladrillo. 

Base cuadrada de poca altura sobre la cual 

se asienta la columna. 

Portal s.m. Del latin porta, porton, puerta 

grande. Primera pieza de la casa, por donde 

se entra a las demas y en la cual estd la 

puerta principal. 

Portico s.m. Del latin porticws, portico, 

galeria. Construccién soportada por 
columnas que antecede a un edificio. 
Galeria con arcadas o columnas a lo largo 
de un muro de fachada o patio. Los 
porticos se clasifican segun el numero de 
columnas con que se constituyen: diptero, 
(2), tetrastilo (4), hexastilo (6), octastilo (8), 

decastilo (10) y dodecastilo (12).



Pretil s.m. Del latin pectus, pecho. Murete 
en edificios y puentes para seguridad de los 

transeuntes. 

Pulvino a.m. Del latin pasinus, cojin, 
almohada. Que tiene forma de cojin. 

Recubrimiento s.m. Del latin cooperire, 

cubrir. Cualquier material que cubre 

superficialmente el paramento de un muro, 

piso o techo, con el fin de ocultar juntas y 

mejorar la apariencia. 

Relieve s.m. Del latin /evare, levantar. 

Saliente de una obra cualquiera que se 

destaca de un fondo. 

Remate s.m. Del portugués remate, fin, 

conclusion. Todo grupo de figuras, vasos, 

trofeos, cornisas, etcétera, con el que se 

termina o concluye una construccién o arte 
de ella. 

Repecho s.m. Del latin r, oposicién, y 

pectus, pecho. Cuesta corta y de bastante 
pendiente. Cuesta arriba. 

Repisa  s.f. De re y piso. Miembro 
arquitectonico a modo de ménsula, con 

mas longitud que vuelo, para sostener un 

objeto unl o de adorno o para dar piso a un 
balcon. 

Retablo  s.m.Del latin rfro, detras de, y 

tabula, tabla. Obra arquitecténica, de 

pintura o de talla, que compone la 
decoracién de un altar. 

Revoque s.m. Del latin revocatio, accién y 
efecto de revocar. Capa de mezcla de cal y 

arena con que se revoca. 

Rocalla_ s.f. Del francés rvcatile, rocalla. 

Estilo de transicién entre los estilos Luis 

XIV y Luis XV y que en su evolucién 
desemboca en el estilo rococé. Manera de 

tallar la hojarasca en el barroco francés. 
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Rococ6é a.m. Del francés rocaifle, rocalla. 

Término que se emplea para designar lo 

dominantemente ornamentado. Estilo 

artistico que tuvo vigencia en el siglo 

XVIII, durante el reinado de Luis XV. 

Rodapié s.m. De rodar y pie. Paramento 
grueso sobre el que se desplantan los 

muros del primer nivel. Faja que se pone 
alrededor de las habitaciones; de madera, 

piedra, o pintura en color diferente al del 

muro. 

Roleo s.m. De m/, dar vuelta. Adormo en 

forma de espiral, caracol o hélice, entre los 

cuales la voluta es un ejemplo. 

Romanico am. Del latin romanus, 

petteneciente a Roma. Estilo artistico 

ptocedente de Roma, tuvo vigencia en el 

siglo V al NII. Arquitectura robusta que se 
caracteriza por el empleo de bévedas de 

cafién corrido, arcos de medio punto, 

columnas resaltadas y molduras robustas. 

Roseté6n s.m. Del latin msae, rosa. Adorno 

arquitectonico compuesto de un centro o 
botén alrededor del cual se agrupan las 
hojas de manera circular que asemeje una 
rosa abietta. 

Salmer s.m. Del latin sagmarius, mulo de 
carga. En los arcos de silleria, Ja primera 

dovela inmediata al arranque. 

Saloménico a.m. Columna que tene el 

fuste contorneado en espiral. 

Sigmoideo a.m. Del griego sigma, s, y eidos, 
forma. Que tiene forma de sigma o S. 

Silleria s.f. Del latin sedere, estar sentado. 

Fabrica hecha con sillares asentados unos 

sobre otros y que forman hileras. 

Sirena s.f. Del latin serents, sirena, 

monstmo. Cualquiera de las ninfas marinas 

con busto de mujer y cuerpo de pez 0 ave..



  

Sofito s.m. Del latin sufijus, sufijo, fijar. 
Plano inferior del saliente de un cuerpo 

voladizo. 

Sumdscapo sm. Del latin 

elevado, y scapus, tallo. La parte superior del 
fuste de una columna. 

SUMMUS, 

Supraportal s.m. Del latin supra, sobre, y 
porta; puerta. Que esta sobre Ja puerta. 

Tablero s.m Del latin ‘ébu/a, tabla. Plano 

resaltado, liso, labrado con molduras, para 

ornato de algunas partes de los edificios. 

Tablero-talud: paneles verticales con planos 

inclinados y molduras, caracteristicos de la 
arquitectura Mesoamericana. 

Tambor s.m. Del persa sabir, piel tendida. 

Cada una de las piezas del fuste de una 
columna cuando no es monolitica. Cuerpo 
del capitel corintio, sobre el cual, parecen 

sobrepuestas las hojas. Muro cilindrico, 
eliptico o poligonal, que sirve de base a una 
cupula. 

Tapanco s.m. Del nahuatl “apanth, cosa 
quebrada. Desvan no habitable que se usa 

para guardar semillas, utensilios y otros 
objetos. 

Taracea_ s.f. Del arabe farde, incrustar. 

Trabajo con base en trozos de madera, 

hueso, concha nacar y otros materiales, que 

se incrustan y forman dibujos. 

Teja s.f. Del latin segu/a, cubrir, proteger. 
Pieza de barro cocido, moldeada en forma 

de canal para dejar escurnir el agua de lluvia 
que cae sobre una cubierta. 

Tejaban s.m. Del latin segu/a, cubrir. Casa 
ristica, con paredes de carrizo o bajareque, 
y techo de teja. Tejavana: Cubierta de teja 
arabe cuyas tejas, en seco, se apoyan 

directamente en el enlatado, dispuestas 

perpendicularmente a la direccién de la 

pendiente. 

17) 

Tejamanil s.m. Tabla delgada de madera 
que se coloca como teja en los techos de 

los edificios. 

Templo sm. Del latin semp/um, templo, 

lugar consagrado a la divinidad. Edificio 
destinado publicamente al culto religioso. 
La disposicién de las columnas en los 

templos griegos del periodo clasico ha dado 

lugar a la siguiente nomenclatura: prostilo, 

el que tiene solamente portico central; 

anfiprostilo, el que tiene porticos en la 

patte frontal y en la trasera; periptero, el 

que tiene columnas laterales que conectan 
los porticos delantero  y _ trasero; 

seudoperiptero, en el que se sustituyen las 
columnatas laterales por pilastras; diptero, 
cuando las columnatas laterales son dobles; 

seudodiptero, cuando esta planeado como 

diptero pero falta la fila interior de 
columnas. 

Tepetate s.m. Del nahuatl se//, piedra y 
pelatl, estera. Conglomerado pomoso que, 
cortado en bloques como la canteria, se 
emplea en la fabricacion de casas. 

Tercelete a.m. Nervio intermedio de una 
boveda de cruceria. 

Terracota s.f. Del italiano serrakota, barro 

cocido. Ladrillos, baldosas, tejas, molduras, 

etc., de barro fino cocido que se utilizan 
pata construccién y recubrimiento de 

mutos, pisos o cubiertas. 

Terrado s.m. Del latin “va, tierra. Sistema 

constructivo de cubiertas que consiste en 

colocar sobre la vigueria, una cama de tabla 
© tejamanil y encima de ésta una capa de 
terra y cal y un recubrimiento superior de 

losetas de barro o mortero. 

Terrazo s.m. Del latin serraceus, de tierra. 

Pavimento sin juntas, compuesto con 

pequefias piezas de marmol, piedra, etc., de 

forma irregular, mezcladas con mortero de 

 



cemento en su lugar de aplicacién y 

pulimentado después de endurecido. 

Tesela s.f. Del latin sesse//a. Pequefia pieza 
cubica de piedra, marmol, cristal, etc., 

utilizada en la confecciédn de mosaicos. 

Testero s.m. Del latin /esta, cabeza. Muro 

de la cabecera de una iglesia. 

Tezontle s.m. Del nahuatl ref/, piedra, y 

zonnectic, “cosa fofa”. Roca ignea extrusiva 

o volcanica de color café rojizo, gris o 
negro y textura vesicular caracteristica que 

le imparte una gravedad especifica aparente 
muy baja, que la hace muy ligera, sin que 
pierda por esto su resistencia necesaria para 

la construccién. 

Timpano sm. Del latin sAmpanum, 
pandero. Espacio triangular entre las dos 

cornisas inclinadas y la horizontal de la 

base de un fronton. 

Toscano a.m. Orden arquitecténico muy 
sencillo que imita al dérico y recibe este 

nombre por ser originario de Toscana, 

antigua Etruria. 

Trabe s.f. Del latin srabis, viga. Elemento 

estructural, dispuesto horizontalmente, que 

trabaja a flexidn y sostiene otros elementos 
constructivos. 

Tracetia  s.f. Del latin sractus, trazo, y 

trahere, traer. Decoracién formada por 
combinaciones de figuras geométricas para 
relleno de la ojiva gotica y ventanas 
circulares. 

Transepto s.m. Del latin /rans, mas alla, y 
septum, sitio cerrado. Nave transversal que 

corta la nave principal y da a la iglesia la 

forma de cruz. 

Trasdés  s.m. Del latin exfra, fuera y 
dorsum, espalda. Superficie exterior convexa 

de un arco 0 una béveda. 
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Trifolio s.m. Del latin ‘fohum, tres hojas, 

trébol. Traceria compuesta con tres arcos 
formando vértices entrantes. 

Triforio s.m. Del latin /za, tres, y_forium; 

puertas exteriores. Galeria sobre las naves 

menores y bajo las ventanas altas de una 
iglesia, que la circundan interiormente con 

una arqueria de tres vanos. 

Triglifo s.m. Del griego 7, tres, y giiphos, 

canal, ranura. Bloque vertical saliente y 

surcado por tres canales angulares: dos 

completos y una en dos mitades. 

Tritéstilo a.m. Del griego rites, tercio y 

Silos, columna. Palabra acufada por 
Manuel Gonzalez Galvan para sefialar la 
modalidad que acennia el primer tercio de 

las columnas clasicas. Columna en la que se 

acentuan tercios del fuste. 

Tronera = s.f. Del latin sonare, trueno. 

Abertura en el paramento de un muro para 

disparar. Ventana angosta y pequefia por 
donde escasamente entra la luz. 

Tuamulo s.m. Del latin samulus, montén de 

tierra. Monumento sepulcral. Sepulcro o 

entierro de persona. 

Umbral s.m. Del latin /vmen, luz. Partre 

inferior o escaldén, en la puerta de entrada 

de una casa. Madero que se atraviesa en la 

alto de un vano para sostener el muro que 

hay encima. 

Vano a.m. Del latin vanum, vacio, hueco. 

Abertura o hueco que se practica en muros, 
bévedas o cupulas. 

Veleta s.f. Del latin ve/are, velar. Pieza de 

metal, ordinariamente en forma de saeta, 

que se coloca de modo que pueda girar 

sobre un eje vertical al impulso del viento y 
sefiale su direccidn.



  

Venera’ s.f. Del iatin venerae, concha 

bivalva. Adorno  arquitectonico que 

reproduce la valva convexa de la concha de 

peregrino de Santiago. 

Verja..s.f. Del latin swrpae, vara. Enrejado 
que sirve de puerta, ventana o cerca. 

Victoria a.f. Estatua femenina a manera 
de alegoria para conmemorar el triunfo. 

Viga_ s.f. Del latin urna, caja de votos. 

Vaso o caja de piedra, metal o vidrio, para 
varios usos, entre ellos despojos 0 cenizas 

de despojos humanos. 

Vitral sm. Del latin wtrwm, vidrio. 

Conjunto de paneles de vidrio, montados 

en plomo, que cubren o cierran un vano. 

Volado a.m. Del latin vo/are, volar. Que 
vuela o sale de lo macizo en las paredes 0 

edificios. 

Voluta s.f. Del latin vo/vere, hacer rodar, 

enrollar. Roleo, adorno en forma de espiral 

0 caracol, como en los capiteles jénico y 
corintio. 

Yeseria sf. Del latin gypsum, yeso. 

Ornamentaci6n en yeso o sulfato de cal 
hidratado. 

Zaguan s.m. Del arabe ostowdn, vestibulo. 

Poértico, pieza cubierta, inmediata a la 

puerta de entrada y que sirve de vestibulo a 
una casa. 

Zapata s.f. De zapato. Madero corto 

puesto horizontalmente sobre la cabeza de 

un pie derecho para sostenet la carrera que 

va encima y aminorar el vano. Tabla o 

madero con que se calza un puntal. Grueso 
que se da a los cimientos, por ambos lados, 

con relacion a la paree que sostienen. 

Zécalo s.m. Del italiano xocccole, zueco. 

Cuerpo inferior de un edificio que sirve 
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para elevat los basamentos a un mismo 

nivel, por lo general mas grueso que la 

pared o muro. 

Zulaque sm. Del arabe  sélag, 
embadurnar. Betin en pasta, hecho con 

estopa, cal, aceite y escorias o vidrio 

molido, para tapar las juntas de los 
arcaduces 0 cajfierias de agua. 

Abreviaturas utilizadas: 

Adjetivo. 

Femenino 

Masculino. 

Sustantivo. o 
g
m
,
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