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PROLOGO 

En cr6nicas antiguas se menciona que la -
ciudad de México era una de las mejores en trazo
y urbanizaci6n, Humboldt la referiría como "la 
Ciudad de los Palacios", en tiempos recientes, 
los palacios han casi desaparecido debido a cau-
sas diversas, como: ruina y/o abandono, nulo man
tenimiento preventivo, etc., las más de las veces 
al ex6tico torbellino modernizador que los ha aba 
tido sin remedio como demolición o radicales madi 
ficaciones presión de varias décadas de crecimien 
to ca6tico en el que estamos perdiendo, no solo~ 
algunas de nuestras mejores y valiosas piezas de
nuestra ciudad, hemos visto caer y desaparecer r~ 
liquias que a toda costa debieron conservarse, p~ 
se a leyes y reglamentos oficiales. 

El edificio de la calle Guatemala N6m. 90, 
ejemplo de la arquitectura virreinal de las casas 
de vecindad mexicanas, más tarde adaptado como Co 
legio de Minas, ambos aspectos funcionales no han 
sido estudiados como se merece, esta tesis pro- -
puesta de restauración incluye un pequeño aborde
que sólo alcanza a ser un testimonio de una inten 
ción y que seguramente por la inclusión al patri~ 
monio de la Sociedad de [x-alumnos de la Facultad 
de Ingeniería, conscientes de la importancia que
para ellos representa su antiguo colegio ahonda -
rán su estudio, la restauración y conservación. 



INTRDDUCCIDN 

Las viviendas de vecindad del siglo XVIII
que en alguna época fueron consideradas como una
obra común¡ en virtud del paso del tiempo y el 
cambio de valores culturales, arquitectónicos y -
estéticos se han convertido en obras artísticamen 
te importantes. -

La vivienda ubicada en la calle República
de Guatemala con los Núms. 88, 90 y 92, cumplió
su primera función arquitectónica y social en far 
ma decorosa en la primera mitad del siglo mencio~ 
nado¡ posteriormente fue sede del Real Seminario
de Minería, el cual es considerado como el primer 
instituto de investigación científica de América. 
La ciencia ha ejercido muy hondas influencias en
la vida de cualquier país, evolucionar los puntos 
de vista de la vida diaria transformando material 
y socialmente y en grado siempre creciente el mu~ 
do en que vivimos. 

Por un acuerdo presidencial publicado el -
28 de agosto de 1980, el gobierno federal enajenó 
a favor de la Sociedad de Exalumnos de la Facul-
tad de Ingeniería este inmueble. 

La importancia histórica del edificio así
como su relevante valor arquitectónico hacen que
se le considere adecuado para la proposición de -
un proyecto de Restauración, mediante el cual se
le pueda dar un óptimo aprovechamiento y conser-
verlo pera la generaciones presentes y futuras. 

Este es el objetivo del presente trabajo. 
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ORIGEN DE LA CASA DE VECINDAD 

Loe antecedentes culturales y arquitectóni 
ces que hicieron pasible el surgimiento de las vi 
viendas de vecindad existentes en la ciudad de Mé 
xico durante el siglo XVIII fueron: por un lado ~ 
la influencia hispana que llegó a México directa 
mente de Andalucía¡ y por otro, los antecedentes~ 
prehispánicos existentes en el altiplano central
de México. 

En teotihuacán existieron edificios para
la habitación de un gran número de personas fuera 
del centro ceremonial. 

Estas influencias, tuvieron como común de
nominador la existencia de edificios pere la habi 
tación multifemiliar siendo grande le importancia 
que se le atribuía al patio para sus funciones en 
le vida cotidiana. Este era el centro de la dis-
tribución arquitectónica y de la vida en comuni-
dad. Las hebitaciones, distribuÍdas alrededor de
él, tenían un acceso directamente a través de PÓ! 
tices. 

La relación e influencia de Sevilla con el 
Nuevo Mundo permitió el paso de ideas y formas de 
vida de Andalucía hacia México, entre ellas el 
carral de vecinos. 

Este tipo de vivienda se derivó directamen 
te del corral de vecinos sevillanos, el cual fue~ 
acogido sin dificultad bajo el nombre de casa de
vecindad, y se logró arraigar en la ciudad de Mé
xico por la existencia de los antecedentes prehis-
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pánicos de la vivienda azteca fuera de la traza.
La semejanza de las condiciones climáticas de Mé
xico y Sevilla favoreci6 la adaptaci6n °de este ti 
po de vivienda en la ciudad de México. -

Entre los factores sociales, económicos y
urbanos que propiciaron el origen de las casas de 
vecindad en la ciudad de México, están: 

a) La creaci6n de la "traza" espaAola o de limita 
ci6n de la ciudad que destinaba la parte cen-':'~ 
tral de la misma para vivienda de los españo-
les y los alrededores para las indios. 

2) Aumento creciente de la poblaci6n española des 
de la segunda mitad del siglo XVI. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, -
el incremento de la poblaci6n fue tal que su con
centraci6n urbana ocasion6 el problema de la fal
ta de espacio para la habitación, dentro de la 
traza. 

Fue entonces que madur6 la conformaci6n de 
una nueva saciedad estratificada con la consecuen 
te diversidad de los recursos económicos de sus ~ 
integrantes. Se empezaron a diferenciar los tipas 
de arquitectura doméstica como resultado de esa -
diversidad social y económica y se cre6 la ne~e
sidad de vivir a base de rentas. 

Cama resultada de la importancia del ca- -
rral de vecinos sevillana y de la reunión de es-
tos factores en un momento dada de la historia,
las casas de vecindad se comenzaran a construir, 
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como un tipo de casa multifamiliar va definido, -
en el último cuarto del siglo XVII. 

Al mismo tiempo que se implantó la casa
de vecindad dentro de la traza, el corral de jaca 
lea - (tipo de habitaci6n multifamiliar azteca) ~ 
existió imperturbable fuera de ésta continuando -
la tradici6n prehispánica hasta tiempos muv post~ 
rieres a la conquista. 

Las casas de vecindad se arraigaron v tu-
vieron su máximo desarrollo durante el siglo -
XVIII. 

ORIGEN DEL SEMINARIO DE MINERIA 

El laboreo sistemático de minas se inici6 
en México hasta la llegada de los españoles aun -
cuando va desde la época prehispánica eran conoci 
dos diversos metales, incluidos los preciosos (ma 
gistralmente trabajados por los indígenas). -

Consumada la conquista, los españoles con
centraron sus esfuerzos en la extracción del oro, 
con lo cual empez6 a marchar la economía neohis
pana. 

El período aúreo dur6 hasta los primeros -
años de la cuarta década del siglo XVI, poste- -
riormente se beneficiaron las minas de plata como 
les de Taxco v Zacatecas, creándose la fiebre de
plata que perdura hasta los Últimos días de la 
colonia. 
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La minería jugó un papel fundamental en 
el desarrollo de la economía virreinal. Alrededor 
de los centros mineros surgieron numerosas hacie!!. 
das que abastecían las necesidades de los trabaja 
dores mineros y de las bestias de carga que se -
utilizaban. 

Además de las actividades mineras, con los 
impuestos que pagaban constituían la base que sus 
tentaba a todo el aparato administrativo de la ca 
lonia. 

El auge minero que se inici6 en 1545 y al
canzó sus mejores días en 1570, se terminó en la
primera mitad del siglo XVII. 

Entre 1650 y 1750, la minería de la Nueva
Eapaña pasó por un período de estancamiento que -
estuvo manifiesto en un atraso técnico y legal 
pues los que practicaban la minería seguían proce 
diendo al igual que los mineros y los metalurgis= 
tas del Medioevo, desatendiendo los progresos re~ 
!izados fuera de España. 

La minería formó un organismo muy peculiar 
regido por normas especiales. Su célula básica -
fue el Real de Minas que era un centro urbano en
torno al cual se congregaban varias explotaciones 
más o menos próximas. 

Agrupados o individualmente según su impar 
tanela las reales de Minas formaron distritos en= 
los que había una diputación de Minería, que se -
encargaba de defender los intereses de los mine-
ros y la aplicación de las ordenanzas inherentes-
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a su industria. 

En 1783 fueran expedidas unas ordenanzas -
generales de Minería, que tenían cama eje narmatl 
va y orgánica tres instituciones: un tribunal, un 
banca de avío y un colegio mediante las cuales se 
pretendía resolver las problemas más graves de la 
minería mexicana: el de la organización, el de la 
justicia, el del crédito y el de la técnica. El -
Tribunal y el Colegia de Minería fueran dos instl 
tucianes modelo en su género. 

Las Reales Ordenanzas para la dirección, -
régimen y gobierna del importante cuerpo de la mi 
nería de Nueva España y de su Real Tribunal Gene~ 
ral, se promulgaron en México el 15 de enero de -
1784 disponiendo en el título 18 eTigir el Real -
Seminario de Minería, que inició sus labores en -
1792, siendo la primera institución de tal natura 
leza en América y antecedente de la Escuela Na-~ 
cional de Ingenieros, creada por el presidente 
Juárez en 1867 y a partir de 1959 Facultad de In
geniería de la Universidad Nacional Autónoma de -
México. 

INFORMACION HISTDRICA DEL EDIFICIO 

La casa marcada con los números 88, 90 y -
92, de la calle de Guatemala, fue canstruída pa
ra vivienda a principios del siglo XVIII. 

Fue sede del primer Seminaria en América;
el Real Seminario de Minería; el cual funcionó 
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en esta casa a partir del 1o. de enero de 1792, -
para dar cumplimiento a la misi6n de formar téc
nicos facultativos de la metalurgia. 

El Colegio Metálico o Colegio de Minería -
cierra sus puertas en 1811 para ser trasladado a
su nuevo edificio que para tal fin construye el -
arquitecto Manuel Tolsá, esto sucede exactamente
el 28 de marzo de ese año. 

El primitivo Colegio es un monumento impe
recedero, por ser el primero en difundir en Méxi 
co las luces de las ciencias exactas al ser el = 
primer establecimiento científico que se erigi6 -
en la Nueva España. 

Por otra parte esta casa tiene otro aspec
to muy interesante, pues fue la primera construc
ci6n que se transformó al estilo neoclásico en
la ciudad de México, con lo cual su importancia 
es aún mayor pues es un testimonio de la penetra
ción de un estilo, lo cual para los estudiosos di 
dácticamente es muy útil. -

Cuando la casa fue abandonada por el Cole
gio se le vuelve a utilizar otra vez como vivien
da, siendo hasta ahora su uso actual. 

PROCESO EVOLUTIVO DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

VIVIENDA 

La casa fue conatruída a principios del -
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siglo XVIII según se deduce de sus característi-
cas constructivas y de estilo, (existen unas ca-
ses con rasgos similares en la acera de la misma
cuadra, una de ellas ostenta la fecha de 1741). 

Se puede deducir en la distribuci6n ini- -
cial que tuvo cuando funcion6 como vivienda: 

Al penetrar se llega por el zaguán y se en 
tra al patio, el cual está rodeado en sus cuatro~ 
costados por un corredor techado con arquería. 
Las viviendas están situadas alrededor de él, una 
junta s otra y se iluminan y ventilan por la - -
puerta que conduce al interior. El espacio del 
corredor correspondiente a cada vivienda hacía 
las veces de cocina. 

En el sistema tradicional llamado de taza
y plato que aquí se tiene, en la planta baja se -
ubicaba el taller de los habitantes que general-
mente eran artesanos como: carpinteros, plateros, 
tejedores, bordadores, sastres, etc., y en el en
tresuelo se tenía la vivienda propiamente dicha a 
la cual se llegaba por una escalerilla que venla
de cada taller. 

En la planta alta hay viviendas que cona-
tan de uno, dos o más cuartos y esto se debía a -
la importancia que se le daba a la planta alta al 
hacer en ella las viviendas más grandes. 

Las habitaciones que dan a la calle y tie
nen acceso al patio, se concesionan para comer- -
cios, talleres, viviendas o bodegas. 
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Los servicios sanitarios tal vez estaban -
en los extremos al fondo y los lavaderos como se
ve en los planos del Ing. Manuel F. Alvarez - - -
(1909). Al centro del patio, ambos eran comunes a 
todos los habitantes. El patio era el centro de -
la vida común que llevaron, ya que por lo regular 
estaba lleno de gentes y animales. 

Los inquilinos por lo general realizaban -
una vida ardua y laboriosa, debido a sus escasos
recursos económicas. El vivir en una casa de ve-
cindad implicaba la convivencia con muchas perso
nas. La casera o portera era empleada para llevar 
orden y armonía, ellos le confiaban sus problemas 
y ella remediaba si había discusiones o pleitos. 
Los habitantes en general se llevaban bien y orga 
nizaban fiestas en el patio con la común partici~ 
pación. 

EL SEMINARIO DE MINERIA 

Cuando el Tribunal de Minas arrendó la ca
sa, quedó autorizado, tanto para hacer en ella 
cuantas abras y modificaciones le parecieran nec~ 
serias para el fin de adaptarla a sus nuevos usos, 
como para disponer, para sus servicios de la coci 
na principal, de la iglesia del Hospicio, así co~ 
mo de otro patio y de un corral que tenía anexas. 

Si la casa era devuelta antes de los 9 - -
años que estipulaba el contrato, el Tribunal debe 
ría restituirla al estado original del que se da~ 
ría constancia por medio de planos. En base a lo-
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anterior y que el Tribunal pensaba comprar un 
terreno y construir su seminario en él, las modi
ficaciones que se hicieron en la casa fueron las
mínimas necesarias para el inicio de sus activida 
des con lo cual se deduce que la distribución orI 
ginal varió poco. 

El programa para el tolegio de Minas al 
cual se adaptó, se encuentra en los escritos de -
Lassaga y Velázquez de León, en el Plan del Cole
gio de Minería de Elhúyar su primer director y en 
los planos que el ingeniero Alvarez encontró - -
correspondientes a 1792 época de la inauguración
del Seminario y en los cuales existe poca varia-
ción respecto a un levantamiento que el mismo in
geniero hace en 1909. 

Respecto al programa arquitectónico las 
áreas reclamadas eran de muy diversa índole. Se-
gún lo previsto por de Elhúyar, debería contar 
con aulas y talleres, una biblioteca, salón de ac 
tos, salones de estudio, salón de juegos, refecto 
ria, cocina y sus dependencias, lavandería, dormT 
torios y servicios sanitarios para los colegiales 
y los criados, además de los departamentos del 
rector y del vicerector y la oficina adminiatratl 
va. 

Las funciones del edificio eran disímbolas, 
unas educativas que implican, además problemas de 
vivienda y los servicios propios de ésta, tanto -
para los colegiales como para las autoridades es
colares. Las segundas son de Índole representati
va y relacionada con la administración de los in
tereses gremiales de los mineros y por último las 
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funciones relacionadas con el sostenimiento econ.§. 
mico del edificio y de la institución. 

Además de las aulas necesarias, el Semina
rio debería de tener dos gabinetes: uno de mode-
los y máquinas, hornos y utensilios diversos y 
otro pare los minerales y los productos de los be 
neficios, además de un laboratorio de química.":" 
El número de colegiales que se pensaba tener era
de 25. 

En 1791 de Elhúyar opina que la casa contl. 
gua al Hospicio de San Nicolás no serviría para -
el Colegio, sino después de hacerle reparaciones
y sugirió la construcción de un edificio adecuado. 
Sin embargo como carecía de los medios económicos 
para tal efecto, propuso que el Colegio fuera - -
inaugurado de manera provisional en la casa que -
ya se tenía, por lo cual el programa propuesto no 
fue completamente desarrollado sino hasta la cons 
trucción del Palacio de Minería. -

Cuando se levantaron los tres pisos en - -
1909 se encontró con que salvo muy ligeras varia!!_ 
tes, coincidían con otros 3 muy antiguos dibuja-
dos hacia la época de la inauguración del Colegio 
y gracias a ellos se conocen los usos a que se -
destinaron las diversas dependencias del edifi- -
cio: 

La planta baja indica las situaciones del
refectorio, cocina, que establecía la comunica-
ción con la iglesia, laboratorio y las entradas a 
diferentes piezas que por medio de escalerillas -
se comunicaban con las del entresuelo, el calle--
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ján que comunicaba con el hospicio, la escalera -
principal y el vestíbulo de acceso hasta el patio 
que tenía una fuente central. Todas las anotacio
nes están hechas en los planos, incluso las de 
las columnas y los corredores. 

En el entresuelo se utilizan signos quími
cos para establecer la correspondencia que había
con las piezas del piso bajo. 

En la planta alta se marca la librería y -
el salón del Tribunal con sus dos antesalas. 

VIVIENDA 

El Ing. Alvarez en su levantamiento mues-
tra adeptaciones que se le han hecho a la casa pa 
ra volverla a utilizar como vivienda; entre estas 
adaptaciones se ve en los planos: 

En la planta baja, se han agregado muros y 
se han abierto puertas en una distribución que 
cambia muy paco respecto a la que tenía el plano-
1792. Se han suprimido las escaleras que conducen 
al entresuelo; colocándose, otras para el mismo -
fin en los corredores. En el extremo oeste se ha
incorporado un nuevo espacio que junto con el ca
llejón del hospicio forma una unidad. En el patio 
se ven lavaderos y pileta que según cuentan los -
habitantes que tienen muchos años, se utilizaban
para lavar y bañarse turnándose las mujeres un 
día diferente al de los hombres. 
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Entresuelo, las variaciones san similares
ª las de la planta baja, teniéndose también un a~ 
menta de espacia en el ángulo oeste. 

V en la planta alta, el levantamiento está 
incompleta, apreciándose sin embarga pacas cam- -
bias respecta al plano en comparación. 

UBICACIDN 

El predio can las números oficiales de BB, 
90 y 92 de las calles de la República de Guatema
la, tiene una superficie de 1,279 m2, de forma ca 
si regular can un frente de 31.35 m y un fonda mI 
xima de 249.2B m, dentro de sus áreas cuenta can~ 
1,059 m de superficie cubierta can una construc
ción en tres plantas, se localiza en la manzana -
limitada par las calles 3ra. del Carmen, 2da. a -
Justo Sierra y 1ra. de Loreto y la propia de la -
República de Guatemala al sur. 

Los servicios prestados par el Departamen
to del Distrito Federal incluyendo el transporte, 
se mantiene alta en la zona, respondiendo a la 
densidad de construcción y población. 

Está clasificada en zona residencial anti
gua y comercial, considerada dentro del centra 
histórica a la ciudad de México según las delimi
tantes par el decreta presidencial. 

Las veintisiete viviendas incluyendo las -
accesorias comerciales can habitación, padrucísn-
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aproximadamente un total de S 1,500.00 menauales
en renta. 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION 

Las características de la arquitectura co
lonial mexicana:el recinto de Iztapalapa y Chimal 
huacán, utilizada en las basamentos, en lasas y~ 
escalones¡ la cantera de las cerras próximas a la 
Villa de Guadalupe y la Chiluca de Naucalpan¡ en
ferma preponderante el tezontle proveniente del -
cerra del Peñón Viejo, utilizado cama material de 
mampostería y de chapeo¡ el tabique y ladrilla pa 
ra pavimentos¡ bóveda catalana y azoteas¡ la made 
rapara enduelados, vigas, gualdras y zapatas y~ 
la cal para morteras y aplanados. 

Pasee en sus diferentes elementos las si-
guientes materiales de construcción: 

OBRA NEGRA 

CIMIENTOS 

Posiblemente de piedra braza sabre estaca
da indio. 

MUROS 

De mampostería de tezantle, pedacería de
tabique, loa espesares de muros varían teniendo-
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de o.40, 0.60 y 1.00 m. 

ENTREPISOS 

De terrada sabre tablas y éstas a su vez -
sabre vigas de madera, también hay algunas terra
das sabre lámina de zinc. De repsrsciones de prin 
cipias de este sigla. -

AZOTEAS 

Entortada can enladrillada y desagUe par -
media de gargolas de cantera al pstio central, 
pretil de mampostería. 

ARCOS 

De media punta en la escalera principal, -
de 3 centras en el patio, rebajada en el corredor 
de acceso, escarzano en la portada¡ todas de can
tería. 

COLUMNAS 

De recinto y chiluca en sus basas y de ca~ 

tera gris en el fuste y capitel. 

ESCALERAS 

La principal arranca de un arco de media -
punta apoyada en una malduraci6n de piedra, tiene 
rampa de b6veda, escalones de cantera y barandal -
de fierra forjada. Las otras das del costada sur
san de construcción posterior can escalones de la 
sa de cantera y de cementa, también can barandal ":" 
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de fierro forjado. 

REVESTIMIENTOS V ACABADOS 

APLANADOS 

De cal-arena y pintados al temple con cal. 

PLAFONES 

En algunos cuartos cielo raso de manta, en 
otros de cart6n y en su mayor parte vigas de madg 
ra visibles. 

LAMBRINES V RODAPIES 

Mínimos de cementa pulido y mosaica en sa
nitarios y cocinas, se conserva a lo larga del za 
guán y en los corredores que dan al patio en la ~ 
planta baja el rodapié original de piedra de re-
cinto y chiluca. 

PAVIMENTOS PETREOS 

En el patio y los corredores de éste en 
planta baja de losas de cantera; en las carreda-
res de la planta alta de cemento; en algunos baAos 
y cocinas de cementa al igual que en algunos loca 
les comerciales; de mosaica de pasta en mínima ~ 
parte en las viviendas. 

CARPINTERIA 

El port6n de 2 hojas con ornamentaci6n en-
bronce. 
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Las puertas de las viviendas san entable-
radas de madera de acote, can antepecho fija, de
construcción corriente. 

En las cuartas de las viviendas, la mayar
parte de los pisas san de madera de duela. 

La estructura de las entrepisos a baae de
v igas, gualdras y zapatas de madera. 

HERRERIA 

Las barandales en los corredores de la - -
planta alta y en la escalera principal son de fi~ 
rra forjada antigua que datan de la fecha en que
se construyó el edificio. El entresuelo tiene en
rejadoa de fierro en ventanas can decoraciones de 
ploma, las balcones de la fachada san también de
fierro forjada y las comercios tienen cortinas de 
fierra. 

INSTALACIDN HIDRAULICA Y SANITARIA 

Muebles de baja calidad, excusados de tan
que alto, regaderas sencillas can calentadores en 
la mayar parte de leña a de gas sencillos, lava-
bas e~potrados de pared. Para las cuartos que no
tienen excusado, en el patio hay das de fierro 
fundida. Red de tubería de fierro galvanizado, ba 
jades de fierro fundida y tinacos de lámina galva 
nizada. Todas las instalaciones eatán improvisa-~ 
daa y mal colocadas. 
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INSTALACION ELECTRICA 

Visible, alambres y cables forrados con 
aislante de plástico. 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 

El mantenimiento del inmueble si no ha si
do ninguno, ha sido muy mínimo propiciado Única-
mente por sus moradores en forma exclusiva para -
sus viviendas, puesto que los propietarios no in
vierten en su conservación ya que ellos son los
primeros interesados en la ruina y destrucción de 
bido más que nada a su baja rentabilidad. Al no~ 
existir aliciente económico, los factores histó-· 
ricos y artísticos pasan a un lugar secundario. 

Existen dos causas que han ocasionado los
deterioros ¡ el tiempo y el hombre. 

En sus diferentes zonas la casa conserva -
el siguiente estado: 

PLANTA BAJA 

DAÑOS 

Piso del patio desnive
ladas y algunas lajas -
desprendidas. 

CAUSAS 

Pequeños hundimientos -
diferenciales naturales 
del suelo y el peso de
los automóviles que !c
usan como estacionamie~ 
to. 
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DAÑOS 

Pisas de madera en habi
taciones de viviendas 
apolilladas, podridas y
duelas ratas (algunas 
faltantes). 

Techas de terrada venci
da. 

Muras sin recubrimientos 
a pintura. 

Elementos de cantera, 
chiluca y recinto sucias,, 
exfoliadas can el llama
da mal de la piedra. 

Instalaciones mal ubica~. 
das y can fugas. 

En los corredores se han 
canstruída adasamientas. 
Estas san cuartas de ta
bique y techa de lámina
que dañan de moda intrín 
sica su aspecto. Par - ~ 
otra parte, se han abie,E. 

CAUSAS 

Insectos, hongos, hum~ 
dad, desprendimientos. 

Vigas y Gualdras daña
das par humedad, inse~ 

tas y hongos. 

El t iempa y la aplica
ci6n de cal, mal hidra 
tada. 

Agentes atmosféricas -
(lluvia, sire) y canta 
minsntes (smag, gusna~ 
dE palomas, sustancias 
químicas). 

Na fueran previstas en 
la época de canstruc-
ci 6n del edificio y se 
han hecha en f arma - -
anárquica. 

Ampliaci6n en las ado
sadas e intimidad en -
las divisiones. 
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DAÑOS 

to vanos en el interior 
de las viviendas asi ca 
me la división de las ~ 
mismas con muros. 

ENTRESUELO 

CAUSAS 

Los deterioros son los mismos de la planta 
baja en cuanto a pisos, techos, muros, elementos
de cantera e instalaciones. 

Es notoria una ventana que se abrió junto
ª la escalera principal que rompe la armenia de -
loa vanos considerándosele un adosamiento. 

También se han abierto vanos para puertas
y se han hecho divisiones con muros de tabique de 
bido a las modificaciones de uso que ha tenido el 
inmueble. 

PLANTA AL TA 

Los pisos, techos, elementos de cantera e
inatalaciones, tienen las degradaciones que ya se 
han mencionado¡ en los muros se aprecia una defor 
mación que se ha hecho muy lentamente y que es de 
apreciar en los corredores. Posiblemente la causa 
sea la consolidación paulatina durante el tiempo
del suelo o enjutamientos que originan empujes de 
las construcciones vecinas. 

Las cornisas tienen vegetación parásita, es 
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tán sucias y exfoliadas como todas las canteras -
del inmueble. 

Las gárgolas que dan al patio están obs-
truídss con tierra y basura. 

Adosados se tienen cuartos en uno de los -
corredores por ampliación de una vivienda, se han 
abierto vanos para puertas y se han hecho divisi~ 
nes. 

El barandal en los corredores está flojo
con peligro de desprenderse, algunos techos de 
azotea ya han originado accidentes serios. 

AZOTEAS 

Se presentan humedades por la scumulsción
de las aguas de lluvia, debido a que las bsjadas
no funcionan bien, en los pretiles inestabilidad
y falta de aplanados. 

Construidos en la azotea, están unos cuar
tos de lavado en tabique que están sin uso desde-
195? en que cayó la escalera que conducía a ellos 
consecuencia del sismo. 

FACHADA 

Se tienen las mismas notaciones en muros y 
elementos de cantera ya mencionados. El tezontle
que adorna la fachada está sucio y con parches -
que se hicieron.cuando se sustituyeron las gárgo-
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las por bajadas de agua, ocasionándole al muro 
con esto también humedades. 

Algunas puertas y ventanas de madera están 
endebles y en mal estado, en el vano cegado de la 
ventana central en planta alta quedan restos de -
una placa conmemorativa que se cayó a causa de un 
ventarrón. 

Los barandales colocados en las ventanas -
asi como las cornisas están aflojados. 

En el estado en que se ve ahora, una res-
tauración adecuada resulta urgente, ya que a med! 
da que pasa el tiempo aumenta la ruina. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO ACTUAL 

El edificio, en sus tres plantas está sc-
tualmente destinado a comercios y viviendas. 

Consta de veintisiete viviendas y seis co
mercios. Las primeras son de una, dos y tres pie
zas, algunas de ellas con cocina y baño y las res 
tantea con sanitarios colectivos. En la planta bi 
ja se encuentran nueve formadas de uno o dos cuar 
tos, cocina y azotehuela. En el entresuelo exis-7 
ten seis viviendas, dos con entrada directa por -
la calle. El piso principal o planta alta, está -
dividido en viviendas, dos de ellas con vista a -
la calle y tienen de cuatro a cinco piezas. 1 cocina 
y azotehuela. Las del centro solo una pieza. 
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El inmueble se encuentra agredida en parte 
debida a la necesidad de ampliar espacias habita
bles en forma anárquica, principalmente en las e.e, 
rredorea, ya que fueron invadidas par adasamien-
tas a las viviendas. 

En planta baja, la amplitud suficiente del 
zaguán al ancha de un automóvil se presta para 
que el patio sea usado como estacionamiento de 
las pobladores. 

Existen de la calle otras accesos, das 
puertas colocadas una a cada extrema del frente -
del edificio, sola que únicamente conducen a vi-
viendas del entresuelo. 

En el proyecta original de "taza y plata" 
según se observa en planas antiguas las locales -
de planta baja tenían escalerillas que conduelan
ª la vivienda del entresuelo, en la actualidad ve 
mas la supresión de éstas, y la sustitución de e~ 
caleras que ae encuentran en las corredores del -
patio conduciendo a las viviendas que ahl se ubi
can. 

El patio tiene la forma casi cuadrada, el
corredor alrededor de éste, doce columnas saste-
nienda arcas escarzanos. Asomándose de la azotea
unas gárgolas de cantera y una fábrlca que da la
apariencia de haber sida un reloj de sal. 

La forma de vida dentro, se mantiene casi
igual que en el sigla XVIII en el aspecto de que
las habitantes están en un lugar en la que se ha
cen actividades compartidas desarrolladas en un -
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lugar en común (el patio) como tender ropa, hacer 
fiestas, jugar, platicar y en general convivir 
unoa con otros en forma amistosa. 

La mayor parte de la poblaci6n tiene esca
sos recursos econ6micos, lleva una vida ardua de
dicando la totalidad del día al comercio. 

FACHADA 

En el paramento que da a la calle, en plan 
ta baja y entresuelo, está revestido con sillares 
de tezontle, los cuales dice Abelardo Carrillo y
Gariel en el boletín XV del I.N.A.H., que se vie
ne usando este material en fachadas así a partir
del siglo XVIII. 

En el entresuelo se marca una cornisa de -
cantera la cual lo separa del nivel superior -
aplanado y pintado a la cal color rojo caracterl~ 
tico de la época. 

Las jambas de ventanas y puertas se prolon 
gsn hasta la cornisa; en forma de "H", desplantá~ 
dese sobre una basa que contiene la misma moldure 
que la cadena horizontal de piedra, chiluca y re
cinto del rodapié, doblando en ángulos rectos y -
perfilándose una sola vez por el saliente mismo -
de la jamba. 

Estas molduras son: un caveto inverso, un
listel y un toro. 
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Le cerecter1stice importante de eeta fach~ 
da, es le disposición de las venas, siguiendo las 
reglas neoclásicas can un arca de forma escarzana 
en el cerramiento del clara principal de la part~ 
da. 

Tuvo gárgolas hacia el arroya de la calle 
y tal vez ornamentación característica del barrE 
ca en le portada, la cual na era profusa en las -
edificios influenciadas par elestila de la época. 

Este se le cambió en 1790 al entonces ma -
cierna estila neoclásica, el cual adquirió mucha -
auge can la recién inaugurada Academia de San Car 
las, aún así conserva muchas de sus característi~ 
cas barracas. 

Se considera que la casa fue la primera 
abra neoclásica formal dentro de su estila pues -
las antecedentes de construcciones que fueran - -
transformándose paulatinamente al nueva estila 
fueran varias; sin embarga la intención fue preci 
sa y radical teniéndasele coma un ejemplo singu-~ 
lar de esta etapa cultural dentro del arte de Mé
xico. 

El portón principal de acceso es de table
ras sin ornato y elevas can chapetón de bronce. 

En el segundo cuerpo se tenía al centra un 
balcón que coronaba le portada, posteriormente el 
vano fue cegado pare colocar en él une placa en -
la que incluye las nombres de varias héroes na-
cianales que fueran hijas del Seminaria de Minas. 
Posteriormente, le Escuela Nacional de Ingenieras 
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colocó también una placa de bronce en el lado de
recho de la portada conmemorando el centenario de 
la fundación de la escuela. Las ventanas y puer-
tas del entresuelo y planta alta tienen balcones
de fierro forjado, además de ménsulas que soste-
nian toldos de lona para cubrirlos del sol, hoy -
ya no existen. Las puertas y ventanas actuales 
son de madera de corriente calidad y los comer- -
cios tienen cortinas de fierro. 

Todo eri su conjunto es importante y consti 
tiye un ejemplo casi único de la típica casa de ~ 
vivienda o vecindad de categoria indiscutible. 

FECHAS SOBRESALIENTES DEL EDIFICIO 

Principios S. XVIII. 

1776 

1778 

La provincia de San Nico-
lás Tolentino de la orden 
de los agustinos descalzos 
c6nstruye la casa anexa al 
Hospicio. 

Se crea el Real Tribunal -
General de Minería autori
zado para el fomento de 
las minas y el sostenimien 
to de un Colegio Metálico7 

El Real Tribunal estaba 
tan deseoso de crear su Ca 
legio que con fecha del 16 
de noviembre celebró ante
un notario un contrato pa-
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1789 

1792 

1793 

ra arrendar con apelan pa
ra adquirir, una casa de -
vecindad grande con altos
Y bajos, reedificada re- ~ 
cientemente a la moderna,
toda de mampostería y con
dotación de agua, de la 
que era dueño la provincia 
de San Nicolás Tolentino -
de la orden de los agusti
nos descalzos de las Islas 
Filipinas. 
El Tribunal la adaptó a su 
nuevo uso tras costosas r~ 
paraciones. 

Se construyen en el patio
de la casa algunos hornos
de ensaye, que posterior-
mente siempre fueron recor 
dados como el principio -
del Colegio. 

El primero de enero, se 
inaugura solemnemente el -
Seminario de Minería en la 
cesa marcada con el número 
19 de la entonces calle -
del Hospicio de San Nico-
lás. 

García Conde hace un plano 
de la ciudad de México, en 
el cual se aprecia el pre 
dio que poselsn los agustI 
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1803-1804 

1810 

1811 

1909' 

nas descalzos y dentro del 
misma una área correspan-
diente a la iglesia del -
Hospicio que poseían y tam 
bién ae marca can una le-~ 
tra la casa. 

Estuvo trabajando en el 
Seminario el ilustre bar6h 
alemán Alejandra Bon Hum-
baldt. 

Canmaci6n política sacial
par la guerra de indepen-
dencia y en la que inter-
vienen ilustres exalumnas
del Colegia cama: Mariano
Jiménez, Casimiro Chavell, 
Ram6n Fabié, Vicente Valen 
cia y Rafael Dávaloa que ~ 
mueren par dicha causa, y 
que san recordadas hasta -
ahora dignamente. 

Es abandonada el 28 de me~ 
za pues las alumnas se - -
trasladen al Palacio de Ml 
ne ría. 

El ingeniera dan Manuel F. 
Alvarez, levanta los pla
nas de las tres pisas de
la casa y se encuentre can 
que, salva muy ligeras vs
riantes coincidían can 
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1910 

1930 

1942 

1948 

otras tres muy antiguas di 
bujadas hacia la época de':° 
inauguración del Colegia. 

Queda colocada en la pared 
que cierra la ventana del
antigua balcón principal -
del primitiva Colegia, una 
placa de mármol destinada
ª dejar constancia de que
dicha casa había sida cuna 
de la enseñanza minera en
Méxica y la de recordar 
que las ex-alumnas cuyas -
nombres llevaba grabadas -
lucharan por la independen 
cia de México. -

La señora Mercedes Guereña 
Vda. de Martínez compra -
la casa de las señores dac 
tares Ignacio M. del Vall~ 
Carlota Berguida, Ignacia
Carlas y Carlos Ignacio 
del Valle. 
(na se sabe desde cuando -
ellas eran propietarias). 

Ea colocada otra placa en
brance alusiva al aniversa 
ria de la fundación del Se 
minarla. -

El 24 de diciembre de ese
aña se hace el decreta pr~ 
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1952 

1957 

1980 

sidencial de Control de 
Rentas. 

El 21 de agosta Dan Adolfo 
Ruiz Cortines firm6 el de
creta presidencial en el -
que se autorizaba la permu 
ta, mediante el cual la na 
ci6n adquiría derecho de ~ 
propiedad del inmueble, -
(esta permuta na se llev6-
a cabo). El 25 de febreró
el inmueble es declsrada -
monumento colonial. 

Se cae la escalera que can 
duce a la azotea par causa 
de un temblar. 

El 11 de abril un decreta
presidencial que incorpora 
al dominio pública y desti 
na el inmueble al servicio 
de la SEFI. 
También se elabora el de-
creta que declara zona de
manumentas hist6ricas dena 
minada "Centra Hist6rico": 
zona en la cual se locali
za la casa. 

En diciembre, según versiE 
nes de las inquilinos, se
les pide desocupar la vi-
vienda para la cual se les 
indemnizará. 
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1982 Se llevan a cabo pláticas
con los directivos de SEFI 
en relaci6n al funciona- -
miento del proyecto y a la 
entrega del inmueble por -
parte de SAHOP quien es la 
encargada de la desocupa-
ci 6n del mismo. 

El B de junio firma del do 
cumento, mediante el cual
se hace entrega a SEFI del 
inmueble en los términos -
del decreto presidencial -
correspondiente. Atesti- -
guando este acto el Sr. Dr. 
Octavio Rivera Serrano, ~
Rector de la Universidad -
Nacional Aut6noma de Méxi
co y el Sr. Arq. Pedro Ra
mírez Vázquez, Secretario
de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, 

EL PORQUE SE PROPONE EL CAMBIO DE USO 

Al estudiar inicialmente el programa arqui 
tect6nico actual, se vislumbraron los problemss ~ 
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del inmueble en donde se evidencia el estado de -
abandono con sus moradores viviendo de un modo de 
plarable e insalubre; esto debida a que los pro-~ 
pietarios no invertían un centava en su conserva
ción, ya que les interesa el rápido colapso, para 
que la desocupación sea por los inquilinos mismos 
y sin problemas. 

En la ciudad de México, sin embargo, exis
te un enorme déficit de vivienda es por eso que -
nuestra proposición inicial era la de destinarla 
para tal usa y que además lo tiene actualmente, -
pensando que el centro ha tenida una vida activa
sirviendo a la colectividad como habitaciones y -
que puede seguir haciéndolo incorporándolos con -
todos los beneficios y los adelantos de la vida -
moderna, para volver a servir a dicha colectivi-
dad. 

Un hecho vino a cambiar sustancialmente es 
ta proposición de uso: el decreto presidencial me 
diente el cual se enajena la vivienda en favor de 
la Saciedad de Exalumnos de la Facultad de Inge-
niería quienes dentro de sus objetivos generales
tienen en el artículo 1a. de su Estatuto el cola
borar moral y materialmente con las autoridades -
de la Universidad y muy.especialmente con las de
la propia Facultad en el cumplimiento de la mi- -
sión social, cultural y docente, de ambas instit~ 
cienes. 

Una de las necesidades que tiene la Facul
tad de Ingeniería es la de traer profesores e in-
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vestigadores extranjeros cuyos gastos se tienen -
que sufragar, por lo tanto el hospedaje constitu~ 
ye uno de los factores a considerar. 

Por otra parte el Palacio de Minería, pro
piedad de SEFI también imparte cursos regularmen
te y si se tuviese el hospedaje incluido en alg~ 
nos de estos cursos, e~iempo de impartición y -
gastos se reducirían al contar tanto los maestros 
como alumnos con un sitio adecuado para este fin, 
además de que es altamente rentable. 

El Monumento de Guatemala No. 90 antigua -
sede del Tribunal de Minas, se propone para este -
uso, el cual se denominará Casa de Académicos, en 
donde aparte de las actividades de hospedaje que
se desarrollará es factible el tener una zona de
estudio complementando con ello sus necesidades,
proyectando al estudiante la ciencia y la cultura. 

La magnífica ubicación de la casa es ideal 
pava este fin, pues se encuentra dentro de la zo
na más interesante de la ciudad de México, por en 
centrarse dentro de la primera traza de Alonso -
García Bravo, en el centro de la ciudad y cerca -
del Palacio de Minería. 

Con la realización de este proyecto se re
gresará al uso de vivienda escuela que en 1972 
dio tanto prestigio a esta casa y se aprovecha la 
función útil del monumento que permite su conser
vación. Las necesidades que se analizaron y que -
no se mencionan a detalle para no extender innece 
seriamente este p'.unt.o. constan básicamente de Has:' 
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pedaje, Escuela, Comercial y Administrativa¡ és-
tas se analizaran en las entrevistas que se hicie 
ran al Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la 
Facuwtad de Ingeniería, al Ing. Radalfa Félix 
Valdez, Presidente de SEFI y al Ing. Salvador He
rrera, Director de SEFI a quien en especial agra
dezco sus atenciones. 

Can la infarmaci6n obtenida se ha elabora
da el siguiente programa arquitect6nica: 

PROGRAMA ARQUITECTONICO CASA PARA ACADEMICOS 

(CAPACIDAD 50 PERSONAS) 

I ZONA INTIMA 

Habitaciones individuales. 
Habitaciones dables. 
Habitaciones triples. 

II ZONA DE ESTUDIO 

Biblioteca. 
Banco de datas. 
Aula. 
Cubículos· 
Sala de conferencias, proyecciones y usas múlti-
ples. 
Sala de reuniones. 
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III ZONA DE ESTAR 

Sala de estar. 
Restaurante. 
Bar. 

IV ZONA DE EXHIBICION 

Sala de exhibiciones temporales 
Patio Usos múltiples. 
Corredores. 

V SERVICIOS 

Casa del guardacasa. 
Estaciones de aseo. 
Protecciones contra incendio. 
Lavandería. 
Ropería. 
Cocina. 
Alacena. 
Bodegas. 
Mantenimiento. 
Cuarto de Máquinas. (Equipo hidroneumático, Cald~ 
ra, subestaci6n eléctrica). 
Cisterna. 
Sanitarios. 

CRITERIO DEL PROVECTO DE RESTAURACION 

Objetivo General: 

Se centra en la recuperación íntegra de -
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los valores culturales y el estilo arquitect6nico 
del diseño original. 

En los aspectos que se tratan se han segu! 
do las pautas que marca ls Carta de Venecia en 
sus artículos 3, 5, 9, 10 y 11 princ::ipalmenj;e, 
que depuran y resumen las ideas que respecto al -
tema de la Restauración se gestaron desde fines -
del siglo pasado y que como documento ha sido - -
cuestionado en algunos aspectos pero en líneas ge 
nerales brinda una pauta adecuada para este tema, 
según se ha comprobado con la experiencia, por lo 
cual no sólo no se advierte anacrónico sino útil
en su aplicación para este trabajo. 

También se ha considerado útil la Ley Fede 
ral del Patrimonio Nacional en su artículo 32 y ~ 
la Ley Federal sobre Conservación y Protecci6n de 
Monumentos y Bellezas Naturales en su artículo ?, 
estas y otras leyes que existen y son aplicables
respaldan el criterio aquí utilizado. 

Dentro de las funciones que cumple la Ar-
qui tectura consideramos de más jerarquía para la 
Restauración las siguientes: 

1) El edificio como creaci6n de espacios canten~ 
dores de actividades humanas. 

2) El edificio como símbolo cultural. 

3) El edificio como actividad económica. 

Con auxilio de la investigación histórica
como etapa inicial, se propone una labor de asep-
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sia que permita identificar los elementos para li 
berar paulatinamente las adiciones ajenas a la 
conciencia de valores del edificio. 

Por otra parte, se ha tratado de conservar 
y revelar los valores estéticos e históricos del
monumenta respetando las elementos antiguos y las 
partes auténticas, para lo cual en los trabajos -
de arquitectura complementaria como baños, cubícu 
los, cocina, etc.; se respetarán los elementos de 
historicidad diferenciándolas de los nuevas can -
materiales y recursos adecuados como los siguien
tes: 

En las habitaciones de hospedaje cuando se 
tengan que cerrar vanos, se utliizarán muros de -
tabique que colocados adecuadamente formen un ni
cho con el muro antiguo que tiene mayor espesor y 
que con los derrames que tienen, crearían un espa 
cio sumamente agradable a la vez que permiten en
un momento dada identificar la intervención. 

Cuando sea necesaria abrir vanos, en áreas 
que requieran ampliación, se abrirán en forma tal 
que se hagan rasgaduras a los muras lo cual no de 
jará lugar a dudas de su existencia, como en el~ 
aula magna y el restaurante, esto se hará Única-
mente en muros interiores que no lleven puertas -
(ver planos). Otros procedimientos distintos a és 
te se ha comprobado que pueden crear confusión.-

Se ha tratada de devolver a cada local su
uso original cuando funcionó como Seminario, en -
este caso está la cocina, refectorio, sala del -
tribunal que será área de cubículos, biblioteca y 
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las habitaciones que regresan al sistema tradiciE_ 
nal de taza y plato. 

Se propone una fuente can jardineras al -
centra del patio cuyo diseña partiría de unas la-

. vaderas que existieron y de las cuales se canse.E_ 
va el plano y en visitas que se han hecha en -
otras casas de vecindad se pueden imaginar las m~ 
teriales utilizadas. La idea de hacer esto es la 
de recordar que esta casa fue una vecindad y que
gran parte de las actividades de sus moradores -
se desarrollaban en el patio. La fuente mostrará
claramente que se trata de una obra de nuestra -
época. 

El patio volverá a dar el uso que ha teni 
do en tantos años y no será un mero lugar de trán 
sito para lo cual se le considera de usos múlti-~ 
ples, para dar servicio de buffet a los huéspe-
des, para conferencias y cenas de SEFI, entre 
otras cosas. 

En cuanto a Ía escalera que se cayó en el
temblor, no se volverá a reconstruir por estar en 
un sitio sumamente inadecuado, sin embargo se de
jará la evidencia de que existió poniendo un tra
galuz que adecuadamente cubra el hueco que quedó. 

Se ha considerado que las aportaciones de
todas las épocas patentes en el edificio deben de 
ser respetadas, sin embargo esta preocupación se
conjuga con el propósito de transformar los espa
cios interiores del inmueble en áreas Óptimamente 
aprovechables lo cual implica ser cuidadosos en -
la resolución del proyecto. 
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Este criterio de proyecto brevemente esbo
zada busca que en el futura el edificio se canser 
ve dando en un momento dada pasibilidades para -
que se le siga estudiando por ser importante para 
el conocimiento de la casa de vecindad del sigla
XVI I I de las que lamentablemente cada día se des
truyen más, así cama para el mejor conocimiento -
de la primera abra neoclásica f armal de México y 
primera casa de lea Ciencias en América. 

EL TERRENO 

Según refieren las fuentes históricas, la
ciudad de México estuvo asentada desde su arigen
encima de un islote del Lago de Texcaca, experi-
mentanda, a partir de su fundación un constante -
desarrollo. Al crecer la población y en consecuen 
cia, el tamaño de la ciudad, tuvieran que ocupar= 
se nuevas terrenos en zonas pantanosas a orillas
del Lago. Estos terrenas estaban compuestos por -
acarreos de las vecinas montañas, capas de polvo, 
cenizas y lavas procedentes de los abundantes pe
ríodos de erupciones volcánicas, que fueron cu- -
briendo el fondo del Lago hasta conformar el sue
lo actual, en el que se estableció primera la ciu 
dad prehispánica, luego la colonial y ahora se -= 
asienta la contemporánea. La acomodación de todas 
estos materiales ha sido generalmente lenta y, ca 
mo consecuencia, los suelas de esta índole resul= 
tan normalmente cavernosos y presentan a menuda -
una estructura celular muy clara en numerosas in
tersticios llenos de agua. 
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La llamada zona del Lago tiene las aiguie~ 
tes estratos a partir de la superficie del terre
na: 

a) Depósitos arena-arcillosas a limosas, abundan
cia de restas arqueológicas, a bien rellenas -
artificiales que en algunas puntas de la ciu-
dad llegan hasta 10 m. de profundidad. 

b) Arcillas volcánicas muy compresibles, de va- -
rias calares, de paca resistencia, intercala-
das en pequeñas capas de arena, su profundidad 
es de 15 a 35 m. 

c) La primera capa dura de 3 m. de espesar, 
cansti tuída par terrena a rcilla-lima-arenasa
campacta y rígido, encontrándose spraximadamen 
te a 30 ó 35 m. de pr afundidad. -

d) Arcillas volcánicas de características afines 
a las de la formación superior pero más cam-
primida y resistente, con espesar de 4 a 14 m. 

La resistencia del terreno varía ligeramen 
te en un lugar a otro en la cuenca de México, ~ 
pera par la general es poca. 

Las capas más débiles son las superficiales en -
las zonas en que nunca se ha construida y que -
par la tanta jamás han sida objeta de cansalida-
cián. 

El suela actual en el centra de la ciudad 
ha tenida una constante consolidación, debida a
las diversas rellenas y a las continuas transfor-
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maciones que ha sufrido la ciudad, a partir de 
las últimas etapas de su desarrollo. Eate parece
ser el caso del terrena en el cual se ubica la ca 
saque se estudia, pues las hundimientos que se ~ 
aprecian son minimos y la estructura no se ha da
ñado notablemente. Un estudia arqueológico con c~ 
las adecuadas permitirá reafirmar esta teoría. 

CRITERIO DE INTERVENCIONES 

Se respetarán las valares arquitectónicas
y artísticos del monumento en forma rigurosa. No
se aplicarán soluciones que alteren a madifiquen
el contenida y la expresión del monumento. Todas
las soluciones estructurales adoptadas se incarpa 
rarán a la edificación sin dejar huella ni mani-~ 
festsrse en el exterior. 

El tratamiento que recibirá cada uno de 
las elementos resistentes del edificio y el par-
qué se proponen son: 

CIMENTACIDN 

Después de haberse llevada el proceso de -
consolidación natural en el terreno a la larga de 
casi 250 años, el edificio se encuentra en equili 
brio estática y con pocos hundimientos y deforma~ 
cienes, por la que se considera después de un aná 
lisis na recimentarlo en ninguna de sus zonas. -

El estudio realizado para conocer la cans~ 
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cuencia de la fatiga que obedecerá a la reposi- -
ci6n fundamentalmente de los entrepisos y techos
de terrado por concreto aligerado, mueatra que se 
logrará una mejoría en las cargas que se transmi
tan a la estructura y por consecuencia al terre-
no, par ella se obtendrá un comportamiento pasiti 
va y satisfactoria. -

MUROS 

Cerciorándose previamente de no existir mu 
rsles o capas de pintura can algún valor se quita 
rán aplanadas para ver el estado de los muras lo~ 
calizando fisuras, grietas o desperfectos. Esta -
explaraci6n permitirá además conocer las modifica 
cienes que se han hecho a través del tiempo al ~ 
cerrar a abrir vanos que can planos antiguos per
mitirán completar una investigaci6n y manejar las 
hip6tesis que se han elaborado en el proyecta. 
Una vez descubiertos los muros se picarán y trata 
rán para que reciban con la mayor adherencia posT 
ble los nuevos aplanados que serán de textura y ~ 
colar iguales a las retirados. 

En las azoteas será necesario reestructu-
rar los pretiles con castillos de concreto armado 
para que reciban las tensiones que generará la lo 
na que cubrirá ocasionalmente el patio principal7 

ENTREPISOS 

Se solucionarán empleando losas reticula-
res que llevará poliuretano entre trabes y las ca 
denas de éstas, con el objeto de aminorarle peso
ª la estructura. Quedarán como elementos decora-
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tivas las vigas y tablas de madera actuales con
venientemente tratadas para garantizar su conser
vación se sustituirán por nuevas las que estén en 
muy mal estado o las faltantes, todas se suspend~ 
rán de la lasa mediante anclas inclinadas a 60º. 

En todas los casos las losas con sus vi
gas se harán descansar en trabes de arrastre que
garanticen un adecuada reparto de la carga trans
mitida al muro. Además, estas trabes permitirán -
el fácil y económico refuerza en una zona en don
de disminuye el esp~sor del muro, como consecuen
cia del espacio que ocupan los mechinales de las 
cabezas de las vigas. 

Los enlaces entre las trabes de arrastre -
perpendiculares recibirán particular atención. 

La adecuada liga entre las losas y colum
nas se hará perforando éstas hasta el segundo si 
llar, e introduciendo acero con concreto con lo::
cual se obtendrá una sección compuesta más resis 
tente y con mayor rigidez. -

El patrón de entrepisos debe servir para -
sustentar can seguridad las cargas gravitaciona-
les permanentes así como para transmitir de la me 
jar manera los efectos que los movimientos telúrT 
cos lo generen, por lo cual, estas funcionarán co 
ma un diafragma horizontal capaz de trabajar a la 
flexión y al corte según su plano medio. Concebi
das así, el refuerzo metálico necesario para to-
mar las tensiones que se generan por la flexión -
de ellos se encuentra ubicado adecuadamente en 
las trabes y cadenas del sistema reticular ya co
mentada. 
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CANTERA 

Las cornisas, jambas, gárgolas, rodapiés,
basamentos, capiteles, y los elementos que en sí
han sufrido daños acumulados en muchos años. Su -
tratamiento demanda cuidados especiales, se opta
rá p~r intervenir lo menos posible en ellos, limi 
tándose a la eliminación de hongos, líquenes, ex~ 
crementos de aves y a una limpieza general. Des-
pués se inyectarán y sellarán las juntas y se - -
aplicará un tratamiento químico de endurecedores
que fijarán las partículas libres de cal de la 
propia constitución de la arenisca. 

Los· elementos que sea imperativo susti- -
tuir se reducirán a casos en que su condición de
degradsción sea extrema y que por ende pueden si~ 
nificar cierto peligro. 

PISOS 

Reacomodo y renivelación de las losas del 
patio. 

Reposición y reacomodo de losas del pisa -
del corredor de planta baja. 

Colocación de loseta de barro en el corre
dor de planta alta (a reserva de efectuar calas -
que pudieran cambiar esta proposición). 

En los baños y cocinas también loseta de -
barro, en interiores piso de madera enduelada se
gún datos que se observen de pisos antiguos. 
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INSTALACIONES 

Las verticales se ahogarán en muros, en 
duetos registrables de concreto centralizándolas
para ramurarlos mínimamente, las horizontales pa
sarán por duetos en pisos y techos. 

DEMOLICIONES 

Se suprimirán los elementos sobrepuestos -
que alteran los valores estéticas del monumento. 
Como los locales construídos en el patio, planta
alta y azotea, ventanas o muros recientes. 

TRATAMIENTO DE MADERA 

1) Vigas de madera 

El tratamiento de vigas en techumbres serfu 
limpiar en seco con cepillo de raíz, saturar con
pentaclorofenol, inyectar endurol cada 40 cm., -
aplicar una mano de vigasana y una segunda des- -
pués de 3 meses, la madera de repuesta nueva será 
impregnada con pentaclorofenol y un acabado mate
a base de cera natural. 

2) Aplanados y Pintura 

Se harén con cal viva, apagada en una arte 
sa en la obra y dejándola reposar 2 semanas antei 
de usarla, se agregará arena limpia de mina, grue 
ea y cernida en la obra para la mezcla. -

Para el acabado: un repelleo de base, se -
curará durante 4 días y al quinto día se hará el
aplanado fino, de 3 ó 4 mm. de e~pesor y utiliza~ 
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CRITERIO DE INTERVENCIONES 

1 

h 

H 
r-1 

1 l r ~11 

H 
1 ' 

h 
' 

¡ 

íl 
\.,,.j 

.. :!) 

'"-

DUAUE D 

61 



D O 
(fl m· 
1 1 

1 _!. 1 1 1 

\.f/ 
! 

' ' 
' \\\ \ 
"·~ lt 

\1 
DETALLE A 

o, 
DETALLE B 1 

l 
'1 

\ " L t Ll 
i .. ; ¡ l ~" 

:i 

DETALLE E 

62 



ESPECIFICACIONES: 

a) Enladrillado dable, can juntas de dilatación 
1.50 X 1.50. 

b) Capa de mortero. 

c) Entortada de mortero con tela de alambre. 

d) Relleno de tezontle compactada. 

e) Película de polietileno Núm. 800. 

f) Losa de concreto, armada can electromalla 
6.6/10x10. 

g) Cadena de losa. 

h) Nervadura de losa. 

i) Anclas en la viguería a 60º de inclinación. 

j) Casetón de paliestireno. 

k) Cartón Asfáltico. 

1) Tablado de duela tratado con festermicid~. 

m) Viguería impregnada con pentaclorofenol. 

n) Loseta de barro. 

a) Piso entarimado con duela. 

p) Polín nivelada con calza de madera. 

q) Proyección de barandal. 

r) Firme de grava asfaltada. 

a) Tierra compactada. 

t) Tapa de madera. 

u) Cantería junteado los sillares con tela de -
alambre y mortero blanco. 

v) Trabe de borde. 

x) Ranura entre las piezas de las cornisas para
recibir el anclaje. 

y) Castilla para ligar la losa con la columna. 
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do una plana de madera. Al tercer día de termina
do, se aplicará la.pintura de cal que se prepara
rá en la obra utilizando la nata de la cal -viva,
alumbre, mucílago de nopal y pigmentos minera- -
les. 

PUERTAS Y VENTANAS 

Se sustituirán las actuales que son de ma 
la calidad y están deterioradas, repitiendo los~ 
diseños originales. 

PROTECCION DEL INMUEBLE 

Se preverá contra daños futuros que puedan 
producir la acción de los agentes atmosféricos, -
para lo cual las instalaciones serán adecuadas y
las azoteas se cubrirán con materiales impermea
bilizantes, se aplicarán productos químicos a -
los recubrimientos y elementos pétreos, con el ob 
jeto de elevar al máximo su resistencia a los - ~ 
agentes climáticos. 

FINANCIAMIENTO 

Origen de SEFI. 

La Sociedad de Exalumnos de la Facultad de 
Ingeniería, organismo conocido hoy en día como 
SEFI, fue fundado el 12 de octubre de 1962 por un 
grupo de 50 entusiastas exalumnos de la Facultad
de Ingeniería quienes firmaron el acta constituti 
va y establecieron como objetivo fundamental el ~ 
de ayudar material y moralmente a la Universidad
Nacional Autónoma de México y en especial a la F~ 
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cultad de Ingeniería. 

Dicha Sociedad está compuesta ahora de 
5003 miembros y desde su fundación ha estado aten 
ta a las necesidades que la Facultad ha tenido, :
as1 como para apoyarla en todo aquello que la Uni 
versidad ha exigido moralmente a sus egresados,:
por lo que es un ejemplo para todos los ei<alumnos 
de la Universidad. 

Como antecedente de una obra de Re~taura-
cián importante realizada por la SEFI se tiene el 
Palacio de Minería de Manuel Tolsá, cuyo costo 
aproximado fue en la Última etapa y en la cual se 
hizo casi la mayoría de las intervenciones, de 56 
millones de pesos. 

Estos fondos fueron habilitados por la SEFI me- -
diente campañas entre sus miembros y simpatizado
res: Funcionarios de algunas Secretarías (Obras -
Públicas, Recursos Hidráulicos), Petróleos Mexica 
nos y diversas empresas privadas. -

Se contó además con la colaboración de en
tidades oficiales: Departamento del Distrito Fede 
ral, Seguro Social, Instituto Nacional de Antropa 
logia e Historia, entidades privadas, empresas mT 
neraa e industriales, contratistas y algunos pro:" 
veedores en general, etc. 

Se puede afirmar que existió un verdadero
eap1ri tu de apoyo en todos los sectores que fue-
ron llamadas a colaborar en la Restauración del -
importante y bello Palacio. 

En el caso de la casa "Guatemala Núm. 90" 
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según las pláticas que se han tenido con directi
vos de SEFI, se financiaría en forma similar su -
Restauración y adecuación¡ pero antes se entrega
ría libre de todo gravamen a la SEFI por SAHOP 
que es la encargada de la desocupación de la mis
ma. Situación que sucedió mediante la ceremonia -
de entrega que tuvo lugar el dia B de junio de 
1982 en dicha casa. 

En el programa de Restauración del Centro
Histórico de la ciudad de México se incluirá la -
fachada de esta casa en su segunda etapa la cual
se supone quede con sus caracteriaticas del neo-
clásico, su interior será abordado por SEFI. 

Los primeros pasos ya se están dando, SEFI 
se ha estado reuniendo a discutir este asunto y -
se informa que pronto se iniciará la campafta en -
pro de su Restauración. 

Conclusiones: 

Las casas de vecindad en México se origina 
ron por dos antecednetes: La influencia hispana ~ 
que llegó directamente de los conquistadores con
el hasta ahora famoso Corral de Vecinos, y el - -
existente Patio de Indios en el altiplano central 
de México. 

Estas dos influencias tuvieron como común
denominador la existencia de edificaciones para -
la habitación multifamiliar, siendo de relevante
importancia su patio, área para funciones de la ~ 

66 



vida cotidiana, alrededor del cual se distribuían 
laa habitaciones propiamente dichas. 

Las condiciones de vida azteca, así como -
laa semejanzas climáticas en el Mediterráneo, fa
vorecieron la adaptación de este tipo de vivien-
das en el Nuevp Mundo. 

Algunos factores económicos, sociales y ur 
banas, contribuyeron a la proliferación de este ::
tipo de habitación: La traza española, destinando 
las viviendas del centro a los conquistadores y -
los alrededores y suburbios a los indios, aunadb
con el aumento poblacional,sobre todo en la espa
ñola, desde la segunda mitad del siglo XVI, propi 
ciando este incremento que faltasen espacios den:=
tro de l~ traza. Fue entonces cuando maduró la 
conformación de una sociedad estratificada, con -
la consecuente diversidad de los recursos económi 
ces de sus componentes. Empezaron a diferenciarse 
los tipos de arquitectura doméstica como resulta
do de esa diversidad social y económica y se creó 
la necesidad de vivir a base de rentas. 

Las casas de vecindad se comenzaron a cons 
truir, aunque ya no exista ningún ejemplo,desde ::
el siglo XVI y como un tipo de casa multifami- -
liar ya definido en el Último cuarto del siglo -
XVII, y se arraigaron y tuvieron su máximo desa-
rrollo durante el siglo XVIII. 

Un papel fundamental en el desarrollo vi-
rreinal fue la minería, el laboreo sistemático se 
inició desde la llegada de los conquistadores, 
hasta los primeros años de la cuarta década, con-
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centrando esfuerzos en la extracción de oro, con
la cual empezó el aparato administrativo de la ca 
lonia, posteriormente se benef~ciaron las minas -: 
de plata como las de Taxco y Zacatecas, creándose 
la fiebre de plata, alcanzando sus mejores días -
en 1570, que perdura hasta los últimos días del -
sometimiento español. 

Entre 1550 y 1750, pasó por un período de
eatancamiento que estuvo manifiesto en el atraso
técnico, pues los que la practicaban seguían pro
cediendo igual que los mineros del medievo, desa
tendiendo los progresos realizados por otros paí
ses. En 1783 el rey expidió ordenanzas generales
de minería, promulgándose en México en 1784, las
cuales incluía un colegio mediante el cual se pre 
tendía resolver el problema técnico, disponiendo-: 
eregir el Real Seminario de la Minería e inician
do sus labores en 1792, siendo la primera institu 
ción de tal naturaleza en América y más tarde mo-: 
delo en su género. 

Una de estas casa de vecindad construidas
ª principios del siglo XVIII, sita en la calle de 
Guatemala Núm. 90 fue arrendada el primero de ene 
ro de 1792 como sede del primer Seminario de la -: 
Minería, hasta el año de 1811 en que fue traslada 
da a su nuevo edificio. -

Este primitivo Colegio es un monumento im
perecedera, por ser el primero en difundir en Amé 
rica las luces de las ciencias en la minería, al-: 
ser el primer establecimiento científica a de es
ta Índole en la Nueva España. 
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Cuando la casa queda desocupada par el Co
legio, se vuelve a utilizar otra vez coma vivien
da, hasta el año de 1982 en que ea desalojada al
pasar por medio de un decreta al dominio público. 

En ella se puede deducir la distribuci6n -
inicial cuando funcian6 coma vivienda: Se llega -
por un zaguán al patio, alrededor del cual las vi 

· viendaa una junto a otra con el sistema tradicio~ 
nal de taller-vivienda llamado de Taza y Plato, -
circundando un corredor techado can arquerías. 
Contaba en la planta alta can más viviendas a las 
que ae accede por una amplia escalera. 

Los inquilinos par la general realizaban -
una vida ardua y laboriosa, debido a sus escasos
recursos econ6micos. 

Cuando la escuela ocup6 esta casa qued6 en 
sutorizaci6n para hacer de ella cuantas obras y -
modificaciones le parecieran necesarias con el 
fin de adaptarla a sus nuevas funGiones, hacienda 
uso de la cocina principal y de la capilla del 
Hospicio, así como de otro patio y de un corral -
que tenía anexos, condicionando a restituirle a -
su estado original al ser desocupada, las mofifi
caciones que se le hicieron fueran las mínimas ne 
cesarías para el inicia de sus actividades, con ~ 
lo cual se deduce que la distribución original v~ 
ri6 muy poco. · 

En la actualidad, el mantenimiento del in
mueble, si no ha sido ninguno, ha sido muy mínimo, 
propiciado únicamente por sus moradores en forma-
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exclusiva para sus viviendas, puesto que sus ante 
rieres propietarios no invirtieron en su conserv~ 
ci6n ya que ellos eran los primeros interesados -
en la ruina y destrucción, debida más que nada a
la baja rentabilidad que para ellos representaba. 
Al no existir aliciente económico, los factores -
históricos y artísticos pasan a un lugar secunda
r! o. 

Existen dos causas que han originado sus -
deterioros: El tiempo y el hombre. 

Dentro de las múltiples actividades que 
tiene la Facultad de Ingeniería de la U.N.A.M.,es 
la de impartir cursos temporales de actualización, 
conferencias diversas sobre la ingeniería, avan-
ces en su tecnología, etc., el hospedaje a inves
tigadores foráneos, nacionales y/o extranjeros 
responsables de este menester, es uno de loa fac
tores a considerar, el inmueble de la calle de 
Guatemala Núm. 90 es propuesto para este uso, com 
plementando con zonas de estudio y con ello cu- ~ 
briendo las necesidades de concentración, proyec
tando a los estudiosos, la ciencia y la cultura -
aprovechando la función útil del monumento, ade-
más retomando el uso de viviEnda-escuela que en -
el año de 1792 acreditó ese lugar. 

La sociedad de Ex-Alumnos de la Facultad -
de Ingeniería, es un organismo conocido como SEFI 
y tiene como antecedente la restauraci6n del Pala 
cio de Minería, cuyos fondos fueron habilitados ~ 
mediante campañas entre sus miembros y simpatiza
dores, funcionarios de algunas secretarías v di-
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versas empresas oficiales y privadas, contretis-
tas y proveedores, puede aftrmarse que existió un 
verdadero apoyo de todos los sectores que fueron
invitados a colaborar, en el caso de la casa de -
Guatemala Núm. 90 su financiamiento se promovería 
de similar forma, según sus dirigentes. 

La sugerencia por restaurar este edificio, 
ea conveniente no sólo por encontrarse ubicado 
dentro de la zona más interesante de la ciudad de 
México, (existe el plan de restauración, aunque -
por ahora momentáneamente suspendido del Centro -

'Histórico de la ciudad, el cual incluye este sec
tor) sino que todo en su conjunto importa: La - -
constitución de vecindad del siglo XVIII, es con
siderada una de las primeras casus de orden Neo-
cl~sico, pues siendo al estilo burroco se le cam
bió a la entonces moderna modalidad y que después 
adquirió mucho auge con la recién inaugurada Aca
demia de San Carlos (1782), aún así conserva mu-
cho de sus anteriores rasgos. La relevancia en su 
arquitectura y la importancia histórica del inmue 
ble por ser sede del primer Seminario de la Mine~ 
ría en la Nueva Espana, antecedente de la Escuela 
Nacional para Ingenierns, primera institución. - -
de tal naturaleza en América, consistente en di-
fundir las ciencias exactas, establecimiento cien 
tífico que se erigió en México. 

En esta restauración propongo como primor
dial una labor de asepsia que permita la identifi 
cación de los elementos originales tratando de -
conservar y revelar las valores estéticos e hist~ 
ricos, respetando los componentes antiguos, los -

71 



criterios utilizados en este proyecto se centran
en la recuperación' íntegra de los valores cultura 
les y de estilos arquitectónicos de los diseños = 
originales, con auxilio de la recopilación histó
rica y de investigación tratar de devolver a cada 
espacio en lo posible su uso como cuando funcionó 
como Seminario, sin dejar de percibir las diferen 
tes aportaciones de épocas pasadas, diferenciándo 
las de las nuevas con materiales y recursos ade-= 
cuados que permitan su identificación, estos cri
terios que básicamente buscan preservar el edifi
cio, siguen pautas como las que marcan la Carta -
de Venecia, las leyes federales del Patrimonio ~a 

cional y sobre Conservación y Protección de Monu= 
mentas. 

Los ·que amarnos nuestro patrimonio, quere-
rnos rescatar de la ruina y destrucción los vale-
res que aún nos quedan; pese a que inclusive los
rnismos técnicos, con sus nuevos movimientos arqui 
tectónicos de estilo a toda costa tratan de depro 
dar alterando inclusive los perfiles de los cen-= 
tros históricos de las ciudades. 

En el presente trabajo se trata de aportar 
una solución adecuada para la realización de una
actividad noble y altamente humana, corno es la 
restauración-conservación de nuestros monumentos, 
apoyada en su reuso y generando su mantenimiento • 

. Con esta actividad no solamente preserva-
mas los valores culturales que nos han legado - -
nuestros antepasados, sino que permite que los -
que nos suceden puedan seguir estimando y compre~ 
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dienda el parqué de la grandeza de nuestra civil.!. 
zaci6n, plasmada en sus abras. 

V cama fin primordial, el difundir nuestra 
arquitectura, pues la cultura de cualquier puebla 
desde siempre se ha regida fundamentalmente en 
sus monumentos. 
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