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introducción     

  

La historia del Museo Regiona l 
Mic hoac ano c onduc e a l visitante a un 
rec uento de anhelos y c onc epc iones, de 
rea lizac iones y enseñanzas que sin duda , 
rep resentan un parad igma dentro de la 
museología mexicana (1).   

Fundado el 2 de feb rero de 1886 
por inic ia tiva del gobernador Jiménez, 
dándole el c a rgo de p rimer d irec tor del 
museo a l  Dr. Nic olás León, apenas 
titulado de medico en octubre de 1884.     

Con c olec c iones pequeñas de 
a rqueología , botánic a y zoología , el 
museo func ionó en el Coleg io de San 
Nicolás, en su parte posterior, hasta que 
en el año de 1889 se trasladó a uno de 
los salones del Palacio de Gobierno.        

Permanec ió en ese sitio hasta 
1916, fec ha en que se insta la en el 
ed ific io que nos oc upa (2). De 1916 a 
1939, tuvo de d irec tores a l Doc tor 
Manuel Martínez Solórzano y a l Doc tor 
Eugenio Martínez Báez. En 1939 oc upó la 
d irec c ión el Lic . Antonio Arriaga Oc hoa , 
quien logró reunir la mayoría de las 
c olec c iones que ac tua lmente existen en 
exhibición en este museo (3).   

En todo el ed ific io pero sobre 
todo en la fac hada se puede observa r el 
ba rroc o típ ic o de Mic hoac án, traba jado 
durante el siglo XVIII. En la pa red de la 
esc a lera p rinc ipa l del museo se observa 
un mura l del maestro mic hoac ano 
Alfredo Za lc e, y en los c orredores de la 
p lanta a lta , mura les de Federic o Cantú, 
Grace Greenwood, entre otros.     

(1)MORELIA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 273  

esquina principal allende - aldama fachada principal 
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La ciudad de Morelia

 

catedral de morelia 
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La fundac ión de una c iudad tra ía 

c onsigo un p rotoc olo, el c ua l se llevó a 
c abo sobre la desolada loma de 
Guayangareo el d ía 18 de mayo de 
1541, mismo que seña la un testimonio de 
la siguiente manera (1):   

“ …damos e c ondemos lic enc ia e 
fac ultad para que fundeis e pob leis la 
d ic ha villa de Va lladolid en la parte e 
lugar que teneis d ispuesto e seña lado, e 
como a ta l es nuestra voluntad y le 
hazemos merc ed de una lengua de 
tierra por c ada viento pa ra el augmento 
de ella , la qua l se le ha de med ir desde 
la yg lesia de el monasterio que se oviere 
de hazer pa ra exidos y dehesas e para 
c itios en que havis de mandar ed ific a r el 
lab ra r c assas de c avildo para el 
ayuntamiento de las nuestras justic iasque 
ovieren de rec id ir en ella dejando c itio 
en med io pa ra la p laza , e ansi mismo 
hareis a todos los vezinos que lab ran sus 
c assas en los c itios e tierras que les 
dieredis y seña la red is dejando lib remente 
c a lles en med io pa ra sus entradas y 
salidas con vuena dispusición…”(2)  

La c iudad fue fundada el 18 de 
mayo de 1541 en la pa rte med ia de la 
loma c entrada en el Va lle de 
Guayangareo, fundada por mandato de 
don Antonio de Mendoza , virrey de la 

Nueva España , los p rimeros pob ladores 
de la urbe fueron los enc omenderos que 
tenían a sus a lrededores sus tierras: el de 
Huango. Don Juan de Villaseñor y 
Orozc o: y el de Tiripetío. Don Juan de 
Alva rado (3). En 1580 Va lladolid se 
convierte en la c ap ita l c ivil, relig iosa y 
c ultura l de Mic hoac án.                                                                                                                  

             

Para el año de 1828 el nombre de 
Va lladolid de Mic hoac án se c amb ia  por 
el de Morelia, en honor de José Maria 
Morelos. Es por esto, c iudad de tres 
nombres que rep resentan las más 
signific a tivas etapas de la nac ión: 
Guayangareo por lo ind ígena , Va lladolid 
por España y Morelia por el Méxic o 
independiente.    

Va lladolid no exhib ió en las 
primeras déc adas un aumento de 
pob lac ión que pud iera c ompensar los 
títulos que se le hab ían otorgado. Sólo 
p reva lec ía la voluntad virreina l de c rear 
una c iudad por razones polític as.  
Va lladolid en el p lano de 1579 nos 
rec uerda formas a rquitec tónicas 
ta rasc as, c asas de un solo nivel, c on una 
puerta y el tec ho a dob le agua . La traza 
de la c iudad es el únic o rec uerdo que 
vemos hoy del siglo XV (4).        

(1)ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, LAS ZONAS HISTÓRICAS DE MORELIA Y PÁTZCUARO ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, PAG 83 
(2)TESTIMONIO DE LAS REALES EXECUTORIAS…EN: MORELIA, 450 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN, NÚM 2, MORELIA, 1991, PAG 23 
(3)ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG XVI 
(4) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG XVII 
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Valladolid a p rinc ip ios del sig lo 

XVII tuvo las c ond ic iones nec esarias pa ra 
comenzar a crecer.  

Este desarrollo se p resentó sin 
trop iezos y así paula tinamente, pero c on 
paso seguro, se substituyen los temp los y 
c asas de barro del sig lo XVI por las 
nuevas finc as de c anteras. La c antera 
c omo nuevo materia l básic o 
c onstruc tivo, desp laza a l adobe (5). 
Va lladolid a fines del sig lo XVII se 
presentó como un proyecto grandioso, la 
mitad aún permanec ía sobre papel y la 
otra pa rte en p roc eso de c onstruc c ión 
en c antera . La pob lac ión asc end ía a 
2119 personas que se abrigaban en 220 
c asas de p ied ra (6).  Seis temp los, de los 
cuales cuatro aún no terminados.   

El Carmen, San Franc isc o Xavier, 
Las Rosas, La Merc ed y La Cruz se 
c onstruyeron frente a las p lazas menores. 
La Catedra l a l c entro de la pob lac ión 
llevaba c uarenta años de su p roc eso 
c onstruc tivo, se enc ontraba terminado el 
interior pero le fa ltaban las c inc o 
portadas y las dos torres. San Franc isc o y 
San Agustín eran las únic as 
construcciones concluidas.    

A med iados del sig lo XVIII se 
termina el exterior c a tedra lic io (1744), 

hab ía ya tres c onventos de monjas 
fundados y c onstruidos: Las Capuc hinas, 
1737, Santa Catarina ó Las Monjas, 1738 y 
Santa Rosa de Lima ó Las Rosas, 1757. 
Dos c onventos de fra iles fueron 
c onc luidos a l mismo tiempo, San Diego y 
La Merc ed . Para la segunda mitad del 
sig lo XVIII se terminan c inc o ig lesias más, 
entre ellas la ma jestuosa ig lesia de San 
José más seis capillas más.   

Pero durante este siglo también se 
vieron nac er ed ific ios de a rquitec tura 
c ivil, ded ic ados a la educ ac ión y a l 
gob ierno c omo las Casas Rea les, hoy 
Pa lac io de Justic ia , el Seminario 
Tridentino hoy Pa lac io de Justic ia así 
c omo el c oleg io de La  Compañía 
actualmente Palacio Clavijero. 

En el sig lo XVIII seña la en 
Va lladolid la edad de oro de la 
hac ienda mexic ana . En ella se 
agrupaban las c aba llerías de c ultivo 
junto c on las estanc ias ganaderas en 
vastas unidades territoria les, éstas iban 
oc upando un lugar c ada vez más 
importante en la vida del virreina to. 
Va lladolid durante el sig lo XVIII se vio 
enriquecido a rquitec tónic amente; los 
numerosos hac endados c onstruyeron 
c asas de c antera c on grandes pa tios de 
arcadas y frescas huertas. (7)     

(5) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG XVIII 
(6) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG XIX 
(7) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG XIX  
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En 1976 se exp ide una ordenanza para el estab lec imiento de a lc a ldes de barrio, 
por med io de la c ua l la c iudad se d ivid ió en oc ho c uarteles menores, 
nombrando un a lc a lde de barrio pa ra c ada uno. El ob jeto de d ic ha ordenanza 
es administra r justic ia pa ra evita r y c astiga r los delitos (8).  A fines del sig lo XVIII la 
imagen de la c iudad de Va lladolid es la de una c iudad vertic a l en c rec imiento, 
donde se destac an desde lejos las  torres de los temp los ya c asi por terminar,  la 
Catedral, San José, San Agustín, Las Monjas, La Merced y Capuchinas. 

plaza de armas 



  
13

   
Al oriente  el pa isa je de la urbe 

c amb ia a l c onstruirse la robusta a rquería 
que porta el agua a sus espa ldas, 
soluc ionándose así el p rob lema tan la rgo 
y c ostoso del agua potab le. La c iudad 
c rec e hac ia el este c reándose la zona 
de veraneo c uyo eje va a ser la c a lzada 
de Guada lupe. El paso del agua por el 
ac ueduc to, así c omo el Santuario, van a 
ser determinantes para el desarrollo 
urbano de la nueva zona residencial.                                                      

La c iudad de Va lladolid c uenta 
c on más de mil c asas sin inc luir las de los 
ba rrios. En c uanto a la a rquitec tura 
relig iosa ,  treinta templos c onsiderando 
las pequeñas c ap illas que se 
enc ontraban en los ba rrios. Hasta el sig lo 
XVIII se llenó aquel d iseño urbano que 
nac ió en el sig lo XVI. La nueva 
a rquitec tura luc e esp lénd idamente 
grac ias a l generoso y amb ic ioso trazo de 
p lazas y c a lles que c onstituyen el marc o 
adec uado a la grand iosa a rquitec tura 
vallisoletana.   

En el último terc io del sig lo XIX en 
Morelia se entronizó un nuevo estilo 
a rquitec tónic o que viene a c ambia r la 
ep idermis de la a rquitec tura c ivil. El estilo 
ec léc tic o p resenta moda lidades de 
époc as pasadas: neoc lásic o,  
neobarroc o, neogótic o, a franc esado, 
Art-Noveau y Art-Dec ó (9). Una nueva 
imagen tiene Morelia  a fines del sig lo XIX. 
Las p lazas emba ldosadas sin á rboles se 
vuelven ja rd ines y a l c entro kioscos 
metálicos. (10)      

Para ese entonc es Morelia 
c ontaba en su c entro históric o c on d iez 
amplias p lazas, unas c inc o p lazuelas y 
otras tantas rinc onadas c on fuentes 
púb lic as, espac ios ab iertos que 
puntua lizan la trama de las c a lles y 
ba rrios, que se desarrollan en torno de 20 
grandes ig lesias, entre las que se ub ic an 
los numerosos pa lac ios y mansiones 
generosamente  repartidos entre el 
barroco y el neoclásico (11)  

Morelia c onservo su c a rác ter y 
amb iente de c uatro sig los ac umulados 
hasta la segunda mitad del sig lo XX. A 
partir  de entonc es el c iudadano 
c omenzó a perder su esc a la dentro de la 
villa a l perfila rse una nueva urbe. La 
c iudad c olonia l fue trazada pensando 
en el ser humano; las c asa , c ua lquiera 
que fuera su jera rquía , se hic ieron 
pensando en el hombre; la d imensión 
esp iritua l y físic a del ser humano se tomo 
en cuenta en el trazo y en la arquitectura 
c ivil y relig iosa , la c iudad fue hec ha , a la 
med ida del ser humano. Las c a lles de 
Morelia tienen una meta estétic a y un 
remate que la justific a , así rematan c a lles 
las fac hadas de templos c omo la 
Catedra l y San Franc isc o, la portada 
la tera l de San Agustín, las fac hadas 
p rinc ipa les y portadas la tera les de San 
José, Las Rosas, Guada lupe, Cristo Rey…. 
(12). Morelia esc ribe su historia en las 
p lazas, en las fuentes, en los templos, en 
las c asonas, y en las vec indades. 
Va lladolid nos dejo en c antera un 
doc umento fasc inante de su grand ioso 
pasado.        

(8) IGNACIO RUBIO MAÑE, ORDENANZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS ALCALDES DE BARRIO, SERIE 2, T.XII  
(9) (10) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG XIX 
(11) ARTE VIRREINAL EN MICHOACÁN, MANUEL GONZALEZ GALVAN, 1978, PAG 166 
(12) ARTE VIRREINAL EN MICHOACÁN, MANUEL GONZALEZ GALVAN, 1978, PAG 167  
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EL BARROCO EN MICHOACÁN  

      
        El ba rroc o en Mic hoac án se 
manifestó de manera sobria .  Manuel 
Gonzá lez Ga lván ac uñe el término de 
Barroco Tablereado.  

             En donde mejor se podía apreciar 
fue en retab los, es notab le que en tanto 
Michoac án erige la mesurada expresión 
de su barroco, sobre todo en el siglo XVIII, 
aunque la p resenc ia del estíp ite es 
frec uente y hasta avanzada c omo 
suc ede en las fac hadas de la c a tedra l 
de Morelia ; que c ronológ ic amente 
tienen los p rimeros estíp ites lab rados en 
p ied ra , después de los de la c iudad de 
México.  

             Lo mic hoac ano muestra un 
c a rác ter d istintivo en el c ua l los estilos 
d isc urren c on sufic iente libertad 
expresiva para marc ar vigorosamente su 
époc a , pero a la vez c on un reiterado 
tono de c ontenc ión que evita los 
excesos (13)        

SISTEMA DE LOTIFICACIÓN DE 
MORELIA   

El 9 de septiembre de 1542, se le 
asignaron a l maestro Juan Ponc e $200 a l 
año para rea liza r la traza de la c iudad 
(14).   

La catedral y sus plazas ocupan la 
terc era á rea de mayor a ltura de la loma 
plana donde se asentó la c iudad . La 
superfic ie del sitio es regula r y amplia, lo 
c ua l permitió que se hic iera un d iseño 
generoso. Así nac ió el rec tángulo de 298 
metros de la rgo por 129 metros de anc ho 
(15), correspondiente a tres manzanas.    

La p laza mayor y las manzanas 
del lado norte se desp lazan en un mismo 
p lano, en c amb io las manzanas del lado 
sur, p resentan un leve desnivel hac ia el 
mismo lado, el desnivel se inic ia en la 
c a lle Allende, este leve dec live no a ltera 
la lotificación (16).   

En c amb io en la manzana oeste 
de la misma p laza , el dec live es mayor y 
se inic ia en la c a lle Madero Poniente, 
descendiendo hacia el sur.                         

(13) ARTE VIRREINAL EN MICHOACÁN, MANUEL GONZALEZ GALVAN, 1978, PAGS. 259, 261 
(14) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, LAS ZONAS HISTÓRICAS DE MORELIA Y PÁTZCUARO ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, PAG 84 
(15) (16) (17) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, LAS ZONAS HISTÓRICAS DE MORELIA Y PÁTZCUARO ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, PAG 85 

vista de morelia 



  
15

     

Esta a lterac ión del suelo se resolvió c on la 
c reac ión de una p la ta forma que c onserva el 
mismo nivel en todo el Portal Matamoros y lo mismo 
suc ede c on el lote sur del seña lado porta l y así se 
sa lvo el desnivel del suelo (17) a base de 
plataforma y escalinata.   

Cada manzana está d ivid ida en c ierto 
número de lotes, ellos se agrupan en dos franjas 
para lelas a la c a lle p rinc ipa l (18). Los lotes que se 
enc uentran en la franja inmed ia ta a la c a lle son los 
de mayor tamaño. Entre las dos franjas se 
encuentran lotes que dan a c a lles perpend ic ula res 
a la principal.      

La imagen orig ina l de lotific ac ión era 
subd ivid ir una manzana en oc ho lotes, c ua tro de 
un lado y c ua tro de otro, pero esa imagen no es la 
misma ac tua lmente, la lotific ac ión de ahora es 
irregular.   

Alrededor de la Catedra l, la Plaza de Armas 
y la Plaza Melc hor Oc ampo, se a lineo 
para lelamente la lotific ac ión a l porta l o a la p laza , 
siendo así este lado el de mayor jerarquía.     

(18) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, LAS ZONAS HISTÓRICAS DE MORELIA Y PÁTZCUARO ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, PAG 86 

1 
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vista de plaza de armas y catedral de morelia 

fuente de las tarascas 
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galería 
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1

 

vista de la catedral desde la plaza de armas calzada de san diego 

fuente de las tarascas 
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jardín de villalongín acueducto 

palacio clavijero 
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fuente de las tarascas 

fuente de villalongín 
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fuente de las tarascas 
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vista del acueducto desde la calzada de san diego 

la biblioteca pública 

palacio clavijero palacio clavijero 
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ubicación contextual      
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Ubicación: Allende esq. Galeana, 403    

En el año de 1781 se inic ió la 
c onstruc c ión de este ed ific io que 
orig ina lmente a lbergó la fac toría de 
tabaco, instituc ión estab lec ida en 
Va lladolid desde 1765, pa ra c ontrola r la 
elaborac ión y venta del tabac o. En la 
Nueva España existieron tamb ién 
estanc os en la c iudad de Méxic o, 
Pueb la , Guada la ja ra y Queréta ro. En 
esta c asa d io el bando de la abolic ión 
de la esc lavitud en la Nueva España don 
Miguel Hida lgo y Costilla , el 9 de Oc tubre 
de 1810 (1).  

En 1824 la p lanta a lta fue 
oc upada por el gob ierno del genera l 
Don Ep ita fio Huerta , este ed ific io pasó a 
ser Pa lac io Munic ipa l, en 1856. En él se 
estab lec ió la Sa la de Ac uerdos, la 
Sec reta ría , la Tesorería , las Alc a ld ías 
Munic ipa les, el Registro Civil y la 
Prefec tura .  Su superfic ie tota l es de 2, 
358 m2.  

La fac hada p rinc ipa l c on 
orientac ión hac ia el norte es de dos 
niveles traba jada c on sillería .  En el sig lo 
XIX se le agregaron unos elementos 
ornamenta les a la fac hada p rinc ipa l, 
c omo la c lave de la portada , los relieves 
sobre el d intel, del ba lc ón c entra l y el 
escudo del imafronte (2). 

pa lac io munic ipa l 

fachada principal palacio municipal de morelia 
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La pulida sillería de la rec ia 

fac hada viene a tenerse c ontrapunto 
c on los hierros forjados de los ba lc ones. 
La fac hada tiene en el ima fronte la 
fec ha de 1781(3).  En las fac hadas se 
marc ó el c a rác ter de fac toría del 
inmueble, que se advierte en el contraste 
entre el primer piso que tiene un carácter 
d iferente a l residenc ia l que se manifiesta 
en el segundo p iso, lugar donde vivía el 
administrador de la factoría (4).  

En el interior el a trevido juego de 
a rc os de la p lanta ba ja , a l desp lazarse el 
p iso residenc ia l, c obra una nueva 
d imensión por la a ltura y la nueva 
perspec tiva que resulta en las esquinas. 
Los a rc os en el intradós poseen un 
tab lero y el extradós un ric o moldura je. 
Sobre los muros de los c orredores de la 
p lanta ba ja  se abren 8 puertas y dos 
ventanas que se interc a lan; lo mismo 
suc ede c on las seis puertas y dos 
ventanas de jambas moldurasen el p iso 
residenc ia l. Sobre el muro norte, a l 
c entro, se abre la portada que c onduc e 
a la sala de honor que hoy día es la Sala       

de Cab ildo y que se remodeló a fines del 
sig lo XIX. Los muros se p inta ron a base de 
roc a llas, lo mismo el c ielo que c ubre la 
viguería del sig lo XVIII, c reándose un 
amb iente de riqueza ornamenta l a base 
del estilo ec léc tic o neobarroc o. Las 
arañas, espejos y cortinas complementan 
el ambiente del espacio (5).  Los 
c orredores en el segundo p iso tienen 
baranda les de hierro. Las oc ho gárgolas 
ba jo la c ornisa y las grandes 
guardamalletas en las enjuntas vienen a 
acentuar el carácter ornamental (6).   

La esc a lera es monumenta l; su 
desarrollo ba rroc o es a base de tres 
trampas. Se inic ia a través de un a rc o de 
tres c entros que seña la el a rranque de la 
rampa que se d ivide en dos a la a ltura 
del descanso llegando a la parte superior 
a través de dos a rc os en los extremos y 
uno a l c entro, el c ua l p royec ta luz a l 
c ubo de la esc a lera (7).  En el exterior del 
inmueb le enc ontramos un barroc o 
fuerte, que se torna ligero y ornamenta l 
en el interior p rinc ipa lmente en el pa tio 
central.        

(1) (2) (3) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 151 
(4) (5) (6) (7) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 152 
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Su uso orig ina l era c asa 

habitación y locales comerciales.  

La fachada norte da al portal, dos 
c uerpos horizonta les c onstituyen el 
frontisp ic io, el inferior es la a rquería que 
limita a l soporta l por un lado y a l otro la 
fac hada de la p lanta ba ja . La a rquería 
está c ompuesta por seis a rc os de tres 
c entros de anc ho intradós; los a rc os 
desc ansan sobre siete p ila res oc havados 
de gran robustez, los c ua les se 
desp lantan sobre a ltos pedesta les; en la 
esquina enc ontramos un c ontra fuerte 
que ac entúa el c a rác ter enérg ic o de 
este nivel (1).  

Sobre los arcos se levanta el frontis 
del p iso p rinc ipa l, donde se abren tres 
senc illas ventanas rec tangula res sobre 
c uyas p la tabandas se apoyan las tapas, 
la del c entro se restauró en la última 
remodelación (2).  

La mac iza y rústic a sillería domina 
sobre los vanos, c uya ornamentac ión 
rad ic a únic amente en sus voladas 
rep isas, la c entra l sostenida por siete 
ménsulas y tres p rec iosos baranda les de 
hierro forjado. En el ángulo se enc uentra 
el típ ic o ba lc ón de esquina c on un vano 
hac ia la p laza que permite a l interior 
tener vista hac ia la ma jestuosa c a tedra l 
y la p laza de a rmas c on sus ja rd ines y 
fuentes, y otro vano c on vista a l ed ific o 
que a lberga el Museo Regiona l 
Mic hoac ano motivo de esta 
investigac ión. El ba randa l une las dos 
fac hadas y da a l mismo tiempo fuerza a l 
conjunto arquitectónico (3).   

En la fac hada la tera l se d ibujan 
siete puertas en la p lanta ba ja sobre la 
mampostería aparente y un a rc o que 
forma parte del porta l. En el segundo 
p iso hay c inc o ventanas ba lc ón de c orte 
ba rroc o, c on una tapa sobre la  
p la tabanda. Dos gárgolas ba jo la c ornisa 
quedan c omo únic o testigo de las 
muchas que existieron y se perdieron (4).  

Su estilo es un barroc o muy sobrio 
pero sofisticado.    

(1) (2) (3) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 136 
(4) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE  MORELIA, 1981, PAG 137 
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Antes de que c onc luyera el sig lo 

XVI, las d imensiones de la p laza mayor 
sufrieron un c amb io. En 1577 se inic ió en 
med io de la exp lanada la c onstruc c ión 
de la c a tedra l p rovisiona l, inmueb le 
rústico ed ific ado en adobe, 
c irc unstanc ia que vino a da r origen a la 
c onformac ión de dos p lazas; la p rimera 
que daba hac ia el oriente que se 
c onoc ió c omo la de San Juan de Dios, 
más ta rde de la Paz y posteriormente 
c omo Oc ampo. A su vez la que lindaba 
a l poniente que ahora rec ibe los 
nombres de Armas o de los Mártires. A lo 
la rgo de los oc henta y c ua tro años 
ambas p lazas se c onvirtieron en el ta ller y 
bodega donde se rec ib ían las remesas 
de c a l, madera y c antera , que ba jo el 
ojo supervisor de maestros espec ia lizados 
en los ofic ios de d ibujo, lab rado y pulido 
fueron dando cuerpo a la catedral (1).  

Las p lazas eran los espac ios destinados a 
los festejos y en donde la gente rea lizaba 
los eventos de la  c orte c ivil, se 
marc haba c on devoc ión en a lguna 
c eleb rac ión relig iosa , se c omerc iaba , se 
p rotestaba ante d isposic iones que 
a tenta ran c ontra la pob lac ión, y por 
supuesto las p lazas eran ante todo el 
punto de c onvergenc ia de los 
pobladores. Las p lazas que eran 
simp lemente espac ios ab iertos a c a rgo 
del Ayuntamiento, c a rec ían de á rboles, 
ja rd ines, banc as u otros elementos de 
orna to. Sin embargo, c amb ia ron su 
fisonomía en la med ida que se les asignó 
una utilidad púb lic a , c omo era el abasto 
y c ap tac ión de agua . A instanc ias del 
ob ispo José de Esc a lona y Ca la tayud , en 
oc tubre de 1732, se levantó en la p laza 
de a rmas una pequeña fuente c irc ula r 
enlozada de c antera , y adornada c on 
almenas (2).   

Conforme la p rimera mitad del 
sig lo XIX transc urrió, las p lazas existentes 
en Morelia c amb ia ron p rogresivamente 
su fisonomía y los elementos que las 
c omponían. Durante la gubernatura de 
Pánfilo Ga lindo (feb rero 1842-marzo 
1844), la p laza mayor o mejor c onoc ida 
c omo la p laza de a rmas fue ob jeto junto 
c on otra p laza más de mejoras (3).  La 
p laza de Armas la invad ía la multitud de 
c asillas y puestos en que resid ían los 
vendedores de d ía y de noc he, lo que 
c onstituía a aquel sitio un lugar de 
inmund ic ias e indec enc ias; c ada puesto 
pagaba por renta del sitio tres rea les 37.5 
c entavos semanarios. Ante ta l situac ión 
se p roc ed ió a trasladar en 1843 el 
merc ado que se rea lizaba c ada jueves a 
la plaza de San Juan de Dios.  

La exp lanada de la p laza en 
c uestión se enlosó y en su derredor se 
p lanta ron fresnos. Así mismo se insta la ron 
lunetas de c antera , obelisc os en sus 
c uatro ángulos y se c onstruyó una fuente 
en el c entro que en med io tenía una 
c olumna de estilo c orintio de c uyo 
pedestal salían chorros de agua (4).   

Entre 1867 y 1876, durante la 
Repúb lic a Restaurada , las p lazas fueron 
los espac ios ded ic ados para 
c onmemorar ac ontec imientos históric os, 
pero de gran trasc endenc ia . Así tenemos 
que en 1867 se rea lizó la p rimera 
c eleb rac ión en rec uerdo de la ba ta lla 
del 5 de mayo de 1862 en que el ejérc ito 
francés fue derrotado en Puebla. Para tal 
efec to, la p laza mayor se iluminó c on 
c inc o mil fa rolitos adornados c on los 
c olores pa trios, mismos que fueron 
diseñados por el alemán Othón G. Welda 
(5).   

(1) (2) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 29 
(3) (4) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 31 
(5) (6) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 34  
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La atenc ión de las autoridades 

munic ipa les se volc ó sobre la p laza 
mayor, c omo lo demostró la insta lac ión 
de los nuevos med ios de iluminac ión en 
septiembre de 1870.  Por las mismas 
fec has se c oloc aron banc as de fierro en 
su rededor. Un espec ia l ac ontec imiento 
tuvo verific a tivo en la p laza el 12 de 
septiembre a l c oloc arse una esta tua de 
Morelos en la c olumna de la fuente. La 
fisonomía de la p laza c ontinuó 
estilizándose grac ias a que en el año de 
1871 se inic ia ron los traba jos de ja rd inería 
en varios puntos de su interior.  

Dic ha labor c omp lementó c on la 
c onstruc c ión de c uatro p ilas p róximas a 
sus ángulos, la última de éstas se 
c onc luyó en 1874; p lanteándose en ese 
entonc es sustituir la fuente c entra l y su 
columna por un kiosco (6). 

En 1888 la fuente  que existía en el 
c entro de la p laza , junto c on su c olumna 
y esta tua de c antera de Morelos, se 
reemplazó por un kiosc o, donde los 
domingos, martes y jueves se toc aba 
música de viento. Una nueva estatua en  

b ronc e, que rep resentaba a l Siervo de la 
Nación de p ie c on la Constituc ión en la 
mano, se c oloc ó en uno de sus ja rd ines. 
Figuras del mismo meta l enc argadas a 
Estados Unidos, se c oloc aron tamb ién en 
el área.  

Las lunetas de c antera que 
servían para el desc anso de los 
paseantes cedieron su lugar a bancas de 
fierro (7).  

Entre 1891 y 1911 se le d io un 
espec ia l c uidado a las p lazas, se sembró 
pasto ing lés, truenos, fresnos, c edros, 
euc a lip tos, sauc es, noga les y una gran 
d iversidad de p lantas flora res, que se 
rotaban de ac uerdo a la époc a de año, 
c omo rosa les de c astilla , violetas, 
c oquetas, magnolias, pasionaria , 
c amelinas, moreras, sab inas, huele de 
noc he, jazmín, c orona de c risto, 
p lúmbagos, mirtos, entre muc has otras 
(8).  

                                                                    

(7) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 36 
(8) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 37   
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El lugar donde se loc a liza el 

Pa lac io de Justic ia , se remonta hasta la 
fundac ión de Va lladolid en 1541. Para el 
asentamiento de la nueva pob lac ión 
ordenaron las autoridades que los ind ios 
empezaran a limp ia r el lugar donde se 
iba a ub ic a r la Plaza de Armas, Las Casas 
de Cab ildo (Pa lac io de Justic ia ), las 
cárceles  reales, templos comercios, etc.    

En el transc urso de la c olonia , 
func ionaron siempre en este sitio las 
Casas Consistoria les o residenc ia del 
Cabildo Civil (1).   

Al inic ia r Méxic o su periodo 
independ iente en 1824 sirvió c omo 
Pa lac io de Gob ierno y Pa lac io Munic ipa l 
(2). Durante el segundo imperio (1864-
1867) lo oc upó el c oleg io de San Ra fael, 
hasta el 10 de junio de 1867, más tarde se 
trasladó a l c oleg io de la Compañía de 
Jesús (3).   

Una imagen que muestra la 
fac hada que posib lemente tuvo la 
c onstruc c ión en sus orígenes se puede 
observa r que las ventanas eran 
p rác tic amente rec tangula res c on a lero y 
tapas de d intel, jambas y p la tabanda 
lisas, c on baranda les de hierro forjado 
sobre rep isas. Otro aspec to del antiguo 
frente de las c asas c onsistoria les, fue la 
c ornisa barroc a de la c ua l se 
p royec taban gárgolas, que le daban un 
estilo más sobrio pero de gran 
d inamismo. El remate de la fac hada 
carecía de ima fronte, estando toda la 
c antera desc ub ierta a l igua l que en 
nuestros días. Podemos notar que la    

porta lería exterior también fue sustituida 
en su tota lidad , va riando tanto su d iseño 
c omo su tamaño. El 12 de Mayo de 1859 
el gobernador del Estado, general 
Ep ita fio Huerta , dec retó la extinc ión del 
seminario tridentino, y tanto el ed ific io 
c omo los ob jetos existentes en él, 
quedaron a d isposic ión del gob ierno 
libera l. Fue así c omo el ed ific o pasó a ser 
el Pa lac io de Gob ierno. Casi dos años 
después, el 11 de marzo de 1861, fue 
exped ido otro dec reto, med iante el c ua l 
el gob ierno del estado c ed ía a l 
ayuntamiento de la c ap ita l, en pago de 
una parte de la deuda que tenía c on sus 
fondos, la c asa que durante el período 
virreina l era la fac toría de tabac os (4) así 
c omo la p rop iedad que hasta ese 
entonc es fung ió c omo pa lac io 
municipal. Conforme transc urrió el 
tiempo fueron c rec iendo las ofic inas del 
pa lac io munic ipa l; luego de c asi veinte 
años de venir despac hando a llí, e l 
Supremo Tribuna l de Justic ia y las 
autoridades suba lternas de Morelia , 
requerían de un espac io físic o más 
amplio, ya que c asi exigía la 
multip lic ac ión de sus quehac eres 
jud ic ia les. Fue así c omo el 26 de abril de 
1882, el gobernador Prudenciano 
Dorantes, c onsideró urgente e 
ind ispensab le la dotac ión  de un lugar 
exprofeso para insta la r la sede del poder 
jud ic ia l, p roponiendo a l Congreso la 
adquisic ión del inmueb le de las antiguas 
casas consistoriales, así como la dotación 
de p resupuesto para repara r los muc ho 
deterioros de la finc a (5). El p rec io de la 
c ompra fue de $3,035 y los honora rios del 
ingeniero Sorinne, por el levantamiento 
de planos fue de $740.     

(1) (2) (3) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 140 
(4) (5) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 180  
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Este inmueb le permanec ió c asi 
intac to p rec isamente hasta la déc ada 
de los oc henta del sig lo XIX, ya que a 
partir de 1883, el gobernador Don 
Prudenc iano Dorantes, enc omendó la 
rec onstruc c ión del ed ific io a l Ing. 
Guillermo Woddon de Sorinne, 
ad ic ionándole la fac hada que 
actualmente se conserva.   

Por fin el año de 1884 d ieron inic io 
los esperados traba jos de reed ific ac ión 
c onforme a l d iseño de Woddon se 
Sorinne. Los traba jos avanzaron c on 
notab le rap idez, de ta l forma que ya 
para 1884, se informaba que la esta tua 
de la d iosa Themis que se p retendía 
c oloc ar en el pa tio p rinc ipa l, ya estaba 
en la c iudad de Morelia p roc edente de 
una de las casas más importantes de    

Estados Unidos (6). Al derriba rse 
los antiguos muros fueron enc ontrados 
fragmentos de una láp ida c on una 
leyenda a lusiva a la fec ha en que fue 
ed ific ada la c á rc el que en a lgún 
momento se enc ontró ahí. Según una 
nota period ístic a de aquel año, entre 
otras pa lab ras se pod ía leer el siguiente 
mensa je: “ …Guada la ja ra… D. Alonzo 
Alc oc er d ’ Estrada mandó hac er esta 
cárcel y obra en año de 1618”.  

Después de d iec isiete meses de 
intensas labores, el lic enc iado 
Prudenciano Dorantes inauguró la ob ra . 
Todos los c omenta rios c oinc id ían en 
seña la r a l Coleg io de San Nic olás y a l 
Pa lac io de Justic ia c omo las ob ras 
materia les más bellas e importantes de 
ese entonces.  

(6) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 182 
(7) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 183 
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Después de la remodelac ión de 

la fac hada p rinc ipa l del inmueb le, fue 
transformada c asi por c omp leto. Uno de 
los aspec tos novedosos fue la 
c oloc ac ión de rejas de hierro forjado en 
las ventanas de la p lanta ba ja que dan 
hac ia los porta les. Asimismo en la pa rte 
superior se c ontemp la ron baranda les de 
hierro vac iado, en los ba lc ones c entra les 
y ba laustra en los de los extremos, 
dándole un toque de eleganc ia (7). 
Aparte de estos elementos, c abe 
mencionar que el pórtic o de la entrada 
sobresa le por su ma jestuosidad , ya que 
fue hermosamente traba jado en hierro, 
c onsiderándose así una obra de a rte. 
Todavía en los años inmed ia tos que 
surg ieron a l movimiento revoluc ionario 
de 1910, se pod ía aprec ia r que los p ila res 
de a lgunas de sus partes, estaban 
p intados de d iferentes c olores que le 
daban un toque muy partic ula r, sin 
embargo a l paso del tiempo fueron 
desc ub iertos los p ila res, desaparec iendo 
así los c olores que ostentaba , de ta l 
manera que hoy en d ía ap rec iamos la 
cantera al desnudo (8).  

Tamb ién a l c entro del pa tio 
destac aba un enorme pedesta l de 
c antera sosteniendo una esta tua de la 
d iosa Themis. No obstante que era una 
de las ob ras c on la c ua l los morelianos 
identific aban a l Poder Jud ic ia l, la esta tua 
fue retirada de ese lugar y c oloc ada 
c erc a de la antigua estac ión de 
ferroc arril. El pedesta l c on a lgunas 
va riantes se enc uentra ahora en una de 
las g lorietas del bosque Cuauhtémoc 
(9).A pesar de que orig ina lmente se 
hab ía d ispuesto la c oloc ac ión de un 
imafronte c on reloj en el remate de la 
fac hada superior, esto no se rea lizó de 
manera inmed ia ta y fue hasta el año de 
1959, c uando el Presidente del Supremo 
Tribuna l de Justic ia , el lic enc iado 
Guillermo Morales Osorio, mandó concluir 
d ic hos traba jos, c oloc ando en su lugar el 

reloj, una a legoría y un texto la tino 
a lusivo a la justic ia .  La fac hada poniente 
quedó integrada de c uatro ventanas en 
la p lanta ba ja y c inc o ventanas ba lc ón 
en la de a rriba ; aquellas  c uentan c on 
una reja de hierro forjado, y las tres 
centra les de la p lanta a lta c on un 
llamativo baranda l de hierro vac iado, 
mientras que las de los extremos están 
adornadas c on ba laustra , c ua tro 
p ilastras en el segundo p iso sostienen  el 
entab lamento superior. Al c entro se 
marc a un ima fronte, lo c ua l hac e que 
este pa rámetro guarde unidad estilístic a 
c on la fac hada p rinc ipa l. En la fac hada 
p rinc ipa l el soporta l tiene siete a rc os 
mixtilíneos, los c ua les desc ansan sobre 
seis p ila res tipo estíp ite, sobre ellos se 
apoya el pa ramento superior que posee 
siete ventanas ba lc ón, las c inc o 
c entra les tienen los vanos a rqueados y 
los ba lc ones de hierro vac iado.  Las otras 
dos marc an los extremos y tienen vano 
rec tangula r y ba laustrada . Sobre la 
c ornisa una ba laustrada , la c ua l se 
rompe a l c entro pa ra dar paso a l 
ima fronte en c uyo tímpano se desarrolla 
un esc udo a lud iendo a la justic ia . El 
a rquitec to Sorinne dec oró la estruc tura 
c on d iez remates sobre la ba laustrada , 
meda llones en el pa ramento superior y 
estíp ites estriadas en la a rquería . Los 
c erramientos de vanos se c omb inan 
d inámic amente, unos a rqueados y otros 
mixtilíneos.    

Justo en la pa red que se ub ic a a 
la a ltura del desc anso de la esc a lera , 
enc ontramos un mura l p intado por el 
maestro Agustín Cárdenas, c on un 
motivo a lud iendo a l genera lísimo José 
María Morelos y Pavón, a la etapa de la 
independenc ia y a la insta lac ión del 
p rimer Tribuna l Supremo de la Nac ión, en 
el pueb lo de Ario en 1815. Dic ha p intura 
se rea lizó por enc argo del Lic . Jorge 
Mendoza Álvarez en el año de 1976 (10).  

(8) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 184 
(9) (10) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 185 
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La c atedra l de Morelia remonta 

su origen  a l sig lo XVI, tuvo su p rimer 
asiento en Tzintzuntzan a partir de 
agosto de 1536 hasta 1538 para luego 
trasladar la silla ep isc opa l a Pátzc uaro 
donde Don Vasc o de Quiroga ideó un 
p royec to grand ioso, e l c ua l quedo 
inconcluso al morir el obispo (1).   

En 1543 el a la rife Juan Ponc e 
d iseño el núc leo urbano de la ciudad 
de Michoacán.   

Al c entro de la loma c hata y 
la rga , a 1908 metros sobre el nivel del 
mar, se ub ic ó la p laza mayor de forma 
rec tangula r, c on una long itud de 298 
metros por 129 metros, lugar en donde 
más tarde se ubicaría la catedral (2).                                                                                 

Fueron va rias las razones que influyeron en el traslado de las autoridades 
ec lesiástic as de Pátzc uaro a Va lladolid , hac iendo este c amb io en el año de 1580. A su 
c amb io las autoridades ec lesiástic as se ub ic aron en un ed ific io p rovisiona l en la p laza 
mayor, c onstruido por orden del rey en el año de 1577, pa ra este fin. El humilde lugar 
estaba hec ho c on materia les c omo el adobe, madera y tejamanil. Ma teria les tan 
endeb les p ronto empezaron a c ausar p rob lemas; hac ia 1621, el tec ho amenazaba 
venirse aba jo, hac iéndose nec esario apunta la r toda la estruc tura , esta ob ra existió hasta 
1713. La c onstruc c ión de la ob ra definitiva era nec esaria , y ese mismo año se hizo un 
p royec to a c a rgo de los a rquitec tos Alonso Martínez López, ob rero mayor de la c a tedra l 
de Méxic o, Alonso del Arc o y Alonso Hernández. El p royec to no llego a rea liza rse, pero la 
planta era muy parecida a la actual; tres naves, con crucero y capillas bajo las torres (3).   

El 6 de marzo de 1655, el rey exp id ió una c édula , fec hada en Madrid , en donde 
ordenaba se ed ific ase la nueva c a tedra l y se reparase la antigua . Se ordenaba d isponer 
de nueve mil pesos, c ada año, por un tiempo de doc e, pa ra la c onstruc c ión, repartidos 
de la siguiente manera : una parte a la rea l hac ienda , otra a los encomenderos y la 
restante a los indios del obispado; el templo se haría de ochenta varas de largo (4).    

Así el 2 de marzo de 1660, el duque de Alburquerque, virrey de la Nueva España , 
mandó se ejecutara la obra según el proyecto de Vicente Barroso de Escayola (5).   

El 6 de agosto de 1660, el ob ispo Marc os Ramírez del Prado, c oloc ó la p rimera 
p ied ra del ed ific io, la grandeza de la p laza se impuso a l p royec to, estab lec iéndose una 
armonía entre el volumen y el espacio abierto.      

(1) (3) (4) (5) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 89 
(2) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 46 

vista de la catedral 
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El arquitec to Barroso de Esc ayola 
dividió la long itud tota l de la p laza en 
p roporc ión áurea , y c oloc ó la c a tedra l en 
el p rec iso lugar pa ra ob tener una relac ión 
a rmónic a entre las dos p lazas, nac idas 
c omo resultado de la ub ic ac ión a l c entro 
del edificio.    

La p lanta del templo es rec tangula r, 
c on una long itud de 77 metros por 30 
metros de anc ho, c onsta de tres naves, 
c ub iertas por oc ho tramos de bóveda . La 
bóveda de la nave c entra l es de lunetos y 
tiene 19.60 metros de a ltura . Las bóvedas 
la tera les son de a rista y tienen 14.15 metros 
de a ltura . Entre las naves y soportando las 
bóvedas hay siete p ilastrones de base 
c ruc iforme, deb ido a l adosamiento de 
c uatro p ilastras. La c úpula tiene 40 metros 
de a ltura y se loc a liza en el quinto tramo, 
pa rtiendo de la fac hada p rinc ipa l. El 
tambor de la c úpula se manifiesta en forma 
octagonal al exterior y anillo al interior (6).  

cúpula y torre de la catedral 

torre principal 
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La obra avanzó c on lentitud hasta 
1669, año en que suspend ió b rusc amente 
deb ido a la muerte del tesorero Diego 
Velásquez de Va lenc ia ; el ed ific io se 
hab ía levantado aproximadamente 6 
metros sobre el nivel del suelo. Había 
trasc urrido ya los 12 años que el rey hab ía 
c onc ed ido y los ind ígenas y 
enc omenderos deja ron de pagar sus 
c ontribuc iones. Las obras pud ieron 
reanudase en 1672, c on otro 
superintendente, hab iendo c onc ed ido en 
rey en 1674 otros tres años más (7).    

En un informe que se hizo 
d iec inueve años después de empezados 
los traba jos, se d ic e que desde el c ruc ero 
hasta el a lta r de los Reyes había sub ido 
esta pa rte, hasta quedar lista pa ra rec ib ir 
la bóveda.    

Fotografía 7 

la catedral de morelia 

catedral de morelia 
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La sac ristía , sa la de c ab ildo y 

ofic inas estaban ya c erradas c on sus 
bóvedas de a ristas, las ventanas c on sus 
rejas de hierro y las puertas c on sus 
c erraduras. Los c a rac oles a lc anzaban ya 
toda su altura (8).   

En 1683, estaba c asi terminada 
med ia ig lesia , desde el c ruc ero hasta el 
ábside, c ubriéndose la nave c entra l c on 
bóveda de lunetos y los p roc esiona les 
c on bóveda de a ristas la suma de d inero 
gastado asc end ía ya a dosc ientos 
veintic inc o mil pesos y la ob ra tuvo que 
para liza rse, esta vez durante d iez años 
(9).  A la muerte del a rquitec to Barroso 
de la Escayola en 1692, se le encomendó 
el traba jo a l maestro Juan Silva y Carrillo. 
El 10 de mayo de 1705, el c ab ildo 
ec lesiástic o ac ordó hac er la p rimera 
ded ic ac ión, mostrándose el templo aun 
sin portadas ni torres. En esta fec ha se 
puso la c ampana llamada “ El Sa lvador” 
de 136 quila tes, equiva lentes a seis mil 
dosc ientos sesenta kilogramos de peso, 
la mayor de Nueva España en esa 
época (10).    

El interior c omenzó a luc ir el 
mob ilia rio y a aumenta r las riquezas de 
sus ornamentos, c omo la sillería del c oro 
que c onstaba de setenta y tres sillas de 
madera de c edro lab rada , el púlp ito, el 
órgano de noga l y c edro c on 
cuatrocientas cuarenta y siete flautas y el 
piso enmaderado de cedro (11).   

El órgano anterior se sustituyó en 
1732 por otro más grande y de estilo 
barroco. En 1738, se p rorrogaron por seis 
años mas, c a torc e mil pesos c ada año, 
d istribuidos de la manera siguiente: tres 
mil a la rea l hac ienda , tres mil a los 
ind ígenas del ob ispado, tres mil las 
vac antes de enc omienda , tres mil la 
mesa c ap itula r y dos mil de una c anonjía 
suprimida . Así se traba jo c on ap lic ac ión y 
empeño desde 1742 hasta 1744. 
Oc henta y c ua tro años hab ían 
transc urrido desde que se inic ia ron  los 
trabajos.   

Por fin el 9 de mayo de 1745  se 
hizo la c onsagrac ión definitiva de la 
catedral.   

El sig lo XVIII marc o una nueva etapa en 
la minería nac iona l, Guana jua to, 
Tlapujahua , San Luís Potosí y Zac atec as 
desbordaron ríos de p la ta , en un auge 
no a lc anzado hasta entonc es. De ese 
torrente se va a surtir la c a tedra l de 
Mic hoac án para dec ora r su interior y 
adquirir los ornamentos destinados a l 
c ulto d ivino. Fueron ministrados ese año 
para la c onstruc c ión de los a lta res Mayor 
y de los Reyes, la c rujía y la reja del c oro 
(12). Del sig lo XVIII, tamb ién, da tan el 
manifestador y la p ila bautismal 
elaborados en p la ta y p la ta dorada (13). 
En 1845 se destruyeron los a lta res 
barroc os sustituyéndolos por nuevos 
a lta res neoc lásic os c onstruidos por Zápari 
(14).             

(6)  MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 47 
(7) (8) (9) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 90 
(10) (12) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 91 
(11) AGI, MÉXICO, 1052, “ CARTA DEL OBIZPO DE MICHOACÁN AL REY”  VALLADOLID, ABRIL 22 DE 1706, “ TESTIMONIO DE DON JOSEPH ANTONIO PÉREZ, 
ESCRIBANO REAL PÚBLICO Y DE CABILDO”. VALLADOLID, ABRIL 20 DE 1706  
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En 1845 se rodeó de un magnific o 

enrejado de hierro c on un c osto de 
c uarenta y dos mil pesos. El a trio interior, 
estaba simp lemente demarc ado por un 
p iso a lto de losas, ac c esib le por 
esc a lina tas situadas a l lado de la p laza 
p rinc ipa l y el de la c ap illa de las Ánimas. 
Durante la guerra de reforma, la catedral 
se c onvirtió en b lanc o de las autoridades 
c iviles y milita res; a lta res, ba randa les, 
ambones de p la ta y va lioso marc os 
fueron fundidos por los saqueadores.     

En 1898 sufrió notab les 
modificaciones: se quitó de la nave 
c entra l el a lta r del Perdón, el c oro y 
c rujía , oc upándose  este espac io c on 
banc as; en el a lta r mayor se puso el 
c ip rés y el c oro se traslado a l a lta r de los 
Reyes, que se quitó (15).     

El nuevo órgano de p roc edenc ia 
a lemán, se instaló en 1905, en la pa rte 
alta del extremo norte.   

A p rinc ip ios del segundo c uarto 
del sig lo XIX se sustituyeron los esc udos 
rea les españoles por el nac iona l 
mexic ano, en las d iferentes fac hadas de 
la c a tedra l. En 1977, durante la misa del 
19 de marzo ded ic ada a San Juan se 
hizo la bend ic ión del nuevo p iso de 
mármol  que vino a sustituir a l viejo 
terrazo, que a su vez hab ía sustituido a l 
original de madera.     

El materia l c on que esta hec ha la 
c a tedra l p roc ede del banc o de c antera 
en el que esta asentado la c iudad . La 
relac ión que existe entre la long itud y el 
anc ho del temp lo, 77 metros de la rgo y 
30 de anc ho, es menor en c omparac ión 
c on las otras c a tedra les mexic anas y su 
orientac ión (de sur a norte), hac e que la 
c a tedra l de Morelia , se d istinga de las 
demás del pa ís, su estilo ba rroc o es un 
tributo hacia el barroco de la ciudad, por 
esto y muchas cosas mas,  la Catedral de 
Morelia es c onsiderada Patrimonio de la 
Humanidad.                                      

(13) CONFERENCIA POR EL ARQUITECTO MANUEL GONZALEZ GALVÁN EN LA VISITA GUIADA A LA CATEDRAL, 2 DE MARZO DE 1980, EZPERANZA RAMIREZ 
ROMERO, CATALOGO DE CONTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 92 
(14)  TORRES, MARIANO DE JESÚS, DICCIONARIO, TOMO I, PAG 262, EZPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES 
Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 92 
(15) EZPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 92  
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sec reta ría del a rzob ispado

  

secretaría de arzobispado 
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El ed ific io se ub ic a a l lado 
suroeste de la Catedra l y tiene dos p isos 
por las tres fac hadas de sillería . Su 
superfic ie tota l es de 10,054 m2 
incluyendo templo y atrio.   

El frontis p rinc ipa l mira hac ia el 
norte y está c onstituido por dos partes, el 
porta l aba jo y la ga lería a rriba , ambos 
rehund idos en relac ión c on el resto de la 
fac hada . Estos se enc uentran formados 
por c inc o a rc os de tres puntos; en el 
p rimer nivel enc ontramos c uatro 
columnas toscanas y en el segundo ocho 
columnas pareadas de capitel jónico.                     

Entre piso y piso hay una cornisa y otra en 
la pa rte superior, en la c ua l se apoyan 
seis pináculos de corte barroco.    

Cuatro gá rgolas se sitúan en eje 
c on las c laves de los a rc os. Una puerta 
del portal bajo da paso al conjunto de la  
sac ristía y otra sobre el muro oeste 
comunica al corredor este del patio.         

Entre las dos puertas se d istingue 
la portada de estilo barroco.    

El paramento  que se adelanta en 
relac ión c on la ga lería está c onstituido 
por una pared c orrida , donde se 
interc a lan c inc o c ontra fuertes c ada uno 
con un remate y una gárgola.   

El c ubo de la esc a lera se 
manifiesta a l exterior por med io del 
c asquete elíp tic o, el c ua l se loc a liza 
c erc a del ángulo, que fragmenta la 
fachada norte.    

Son c uatro ventanas en el p rimer 
p iso, c ada una c on un anc ho marc o 
moldurado. Una de ellas esta c lausurada 
el día de hoy.    

En el p iso superior tres ventanas 
ba lc ón, tienen jambas y p la tabanda 
molduradas; la rep isa de los ba lc ones es 
volada y sostiene c ada una un baranda l 
de hierro forjado con perillas.          

TEXTO TOMADO DEL CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, 1981, PAG 106 

secretaría del arzobispado 

balcón 

detalle fachada 
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jard ín de niños 
“ emiliano c a rranza” 

(antes a lhónd iga )
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              El ed ific io c onoc ido c omo la a lhónd iga , fue c onstruido por el c anónigo 
don Mateo de Hijas y Esp inosa (1). La a lhónd iga era un depósito o a lmac én 
púb lic o, donde se guardaban los granos c omprados a los pa rtic ula res. Su ob jetivo 
era llevar un control del grano producido y vendido en la comarca.   

              En las époc as de esc asez regulaban el p rec io, pa ra evita r el “ merc ado 
negro” de granos y ha rinas. La c onstruc c ión del ed ific io da ta de 1774, por la 
nec esidad que tuvo la c iudad de tener una c á rc el y un depósito de semillas. 
Ambos se hicieron en la parte de atrás del ayuntamiento (hoy Palacio de Justicia), 
que estaba al norte y se comunicaba con la cárcel de hombres (2).  

              El ed ific io estuvo c errado muc ho tiempo después de la guerra de 
Independenc ia y fue hasta el 30 de Julio de 1874 que se anexo a la c á rc el de 
hombres.  

             No fue hasta el gob ierno de Manuel Gonzá lez, c uando se rea liza ron 
a lgunas reformas para hac er la c á rc el en el año de 1877, fec ha en la c ua l se 
remodelo la fac hada . Aunque los dos niveles de la fac hada sur se c onstruyeron 
en el siglo XVIII.    

             En la fac hada podemos aprec ia r una portada de jambas y p la tabanda 
tab leteada del sig lo XVIII. Sobre la portada barroc a del sig lo XVIII se sobrepuso 
una ornamentac ión c hurrigueresc a en 1877, c uando se anexó este ed ific io a la 
cárcel pública.                

(1) JESÚS ROMERO FLORES, HISTORIA DE LA CIUDAD DE MORELIA, PAG 67. 
(2) DICCIONARIO PORRÚA, HISTORIA, BIOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA DE MÉXICO, PAG 55 
(2) (3) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 144 
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museo regional  

michoacano
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Sorprende a muc hos el c onoc er que en los a lbores de la vida repub lic ana del pa ís y 
apenas tres años después de que Guada lupe Vic toria dec reta ra la fundac ión del Museo 
Nac iona l de la Ciudad de Méxic o (1), se d io en Mic hoac án el p rimer intento de c rear un 
museo de historia na tura l y antigua , por el entonc es gobernador José T. Sa lgado, 
proyecto que no se llevó a cabo. 

Juan José de Lejarza no alcanzó a ver a Salgado como gobernador pero nada impide 
pensar que durante su c onvivenc ia en el Congreso, pa rtic ula rmente en las d isc usiones 
ab iertas o p rivadas sobre el Título 6º rela tivo a la Instruc c ión Púb lic a de la p rimera 
Constituc ión de Mic hoac án – que tampoc o llego a firmar Leja rza-, éste transmitió a 
Salgado  sus intereses científicos culturales y educativos (2).  

Años más ta rde, el gobernador Melc hor Oc ampo tuvo la misma intenc ión, puso a 
d isposic ión de la regenc ia del Coleg io de San Nic olás sus c olec c iones y lib ros de historia 
na tura l, pa ra insta la r un museo, pero tampoc o suc ed ió nada . Un intento más fue el de 
Jac obo Ramírez, regente de este Centro Educ ativo en 1884, quien tamb ién insistió en la 
idea.   

(1) (2) MORELIA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, 1995, PAG 273 

vista patio principal vista del museo desde la plaza de armas 
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En 1882 los estud iantes del Primitivo Coleg io de San Nic olás de Hida lgo c a rec ían de un 
Gab inete de Botánic a y Zoología pa ra sus estud ios; pero el señor Regente de d ic ho 
p lantel, Lic . Jac obo Ramírez, que era a la vez un háb il taxidermista , lo inic ió c on la 
colaboración de maestros y alumnos de medicina (3).  

En oc tubre de 1882 el Dr. Nic olás León ofrec ió sus servic ios y formó un c írc ulo de 
amigos para inc rementa r el ac ervo del Gab inete; y d ic ho c írc ulo se transformó en una 
Comisión Creadora del Museo de Historia Natura l de Morelia , integrada por los doc tores 
Luís Iturbe Gómez, Miguel Tena y Domingo Gonzá lez, así c omo por el estud iante Ezequiel 
López (4).  

El Genera l Mariano Jiménez, gobernador del Estado en 1885, pensó en la c reac ión de 
un Museo Regiona l, en donde además de los anima les y p roduc tos na tura les de la 
entidad fuesen también estudiados y clasificados los objetos históricos y arqueológicos del 
pueblo tarasco (5).      

(3) (4) (5) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 31 

planta alta 
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Durante ese gob ierno se integró una 

c omisión para dar forma a l p rimer museo 
de historia na tura l en la c iudad de 
Morelia , en uno de los sa lones del 
Coleg io de San Nic olás. El rec into fue 
inaugurado el 2 de feb rero de 1886 ba jo 
la d irec c ión del destac ado c ientífic o 
Nicolás León Calderón quien se dispuso a 
reunir y resc a ta r nuevos ob jetos e 
informac ión, nombrando c orresponsa les 
en todos los munic ip ios. Así c omenzó a 
inc rementa rse el ac ervo de la nac iente 
institución. El Dr. Nic olás León, hombre 
c ulto que destac ó en la med ic ina , 
lingüístic a , etnogra fía , historia y otras 
disciplinas científicas; mismas que inició la 
pub lic ac ión de los Ana les del Museo 
Mic hoac ano, en 1888, c on ac eptac ión 
internacional(6).  

Mas c omo la instituc ión rec lamaba 
mayor espac io del que tenía en el 
Coleg io de San Nic olás, se pensó en 
cambia r de lugar a l Museo; y así el 5 de 
feb rero de 1889 se trasladaron las 
c olec c iones a uno de los sa lones del Pa-
lac io de Gob ierno, inaugurándose de 
nuevo el Museo c on c uatro 
departamentos; Arqueología , Historia 
Natura l, Etnología e Historia (7). Uno de 
los ac iertos de León Ca lderón fue 

impulsa r la investigac ión en todas las 
ramas a través del  museo. Investiga r 
pa ra y a pa rtir del museo fue una ta rea 
primordial. 

El gobernador siguiente, don Aristeo 
Merc ado, c onc ed ió poc a importanc ia a l 
Museo, el c ua l volvió a quedar relegado 
a un sa lón de la p lanta a lta del Coleg io 
de San Nic olás, d irig ido por el modesto 
sab io Dr. Manuel Solórzano, que c uidó y 
aumentó las c olec c iones; en tanto que 
durante el gob ierno del Genera l Alfredo 
Elizondo (1915/ 1916), y grac ias a l señor 
Prof. Jesús Romero Flores, se dio un nuevo 
aliento al museo, dotándolo de una Ley y 
su Reglamento, así c omo de un ed ific io 
propio, el que ocupa hasta la fecha (8).  

En 1933, por ac uerdo del entonc es 
Rec tor de la Universidad Mic hoac ana , 
Lic . Gustavo Corona , fueron c amb iadas 
las Ofic inas de la Universidad a l ed ific io 
del Museo, c on lo c ua l se suprimieron 
a lgunas sa las de exhib ic ión; pero en 1939 
el ed ific io quedó a tota l d isposic ión del 
Museo Mic hoac ano, siendo nombrado 
c omo Direc tor el Lic . Antonio Arriaga 
Oc hoa , c a tedrá tic o del Coleg io de San 
Nicolás (9).     

(6) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, 1978, PAG 31 
(7) (8) (9) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 32 

fachada principal 
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Tras una etapa d ifíc il en 1939, Antonio 
Arriaga asumió la d irec c ión y el rec into 
c obró una nueva y vigorosa p resenc ia . 
Se inic ió la segunda époc a de los ana les 
y logró un c onvenio pa ra asegura r su 
permanenc ia y func ionamiento. Este 
doc umento, firmado en 1943, por el c ua l 
el museo forma parte hasta hoy de la red 
de museos que opera el INAH en el país. 

Ba jo la d irec c ión del Lic . Arriaga se 
reorganiza ron va rias de las Sa las de 
Exhib ic ión; se adquirieron nuevos ob jetos; 
se reanudó la pub lic ac ión de los Ana les 
del Museo Mic hoac ano (Segunda 
Époc a) y se logró la c olaborac ión del 
Instituto Nac iona l de Antropología e 
Historia (lNAH) (10).  

En 1986, c uando el museo c umplió 
100 años desde su inaugurac ión, el INAH 
quiso c onmemorar tan espec ia l fec ha 
con una reestructuración museográfica   

c on el fin de mostra r a l púb lic o en seis 
sa las una historia c omp leta de 
Mic hoac án. Estas son: Nic ho Ec ológ ic o, 
subd ivid ida en petrogra fía , tipo de 
vegetac ión, perfil ec ológ ic o, c on el fin 
de reanudar la relac ión na tura leza-
hombre, que existió en un p rinc ip io en el 
Museo; Arqueología subd ivida en 
periodos p rec lásic o, c lásic o y posc lásic o, 
d ispuesta en dos sa las y en el  pa tio 
trasero en el que se exhiben esc ulturas 
monolític as de med iano y gran formato 
antropomorfas y zoomorfas, entre las que 
sobresa le un Chac Mool p roc edente de 
Ihuatzio, a l igua l que maquetas de las 
zonas a rqueológ ic as c omo Tingambato.                                                                             
En la p lanta a lta se ilustraba a través de 
láminas, óleos, mapas, c ód ic es, 
doc umentos, mueb les, ropa , lib ros, 
retab los, c ruc ifijos, entre otros ob jetos 
relig iosos, a las etapas históric as que vivió 
Méxic o, c omo es la Conquista , la 
Colonia , la Independenc ia , que   

(10) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, 1978, PAG 32 
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indic a la luc ha por la libertad ; los 
Movimiento Polític os c omo la intervención 
franc esa , el sig lo XX que ind ic a el fin del 
Porfiria to, la Revoluc ión, el 
c onstituc iona lismo y el gob ierno de Lázaro 
Cárdenas.  Y una ultima sa la en donde se 
pod ía enc ontra r los retos que nos esperan 
en el futuro. 

Un legado importante que podemos 
enc ontra r en las pa redes de este ed ific io 
son los maravillosos mura les p intados por 
a rtistas c omo Alfredo Za lc e, quien es el 
autor del mura l que se enc uentra en la 
pa red de la gran esc a lera d ivid ida en dos 
tramos a partir de un descanso. En la planta 
alta hay p inturas en todas las pa redes del 
c orredor, de Federic o Cantú y Grac e 
Greenwood, entre otros artistas 

Otros servic ios que ofrec e el Museo 
Regiona l Mic hoac ano, son las visitas 
guiadas, ta lleres, asesoría téc nic a , tienda , 
b ib liotec a para c onsulta a investigadores y 
púb lic o en genera l, sa la de lec tura , 
auditorio y sala de exposiciones temporales. 

ba lcón principal arco con detalle de san antonio mural cuauhtemóc y la historia 

pasillos planta alta 
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sala de exposición segundo patio 
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Grac ias a l convenio firmado en 1943, el Museo pudo ir sistematizando sus salas de 
Exhib ic ión; pa troc ina r y c olaborar en investigac iones antropológ ic as (a rqueología , 
etnología , lingüístic a , etc .) pub lic a r sus resultados y ac rec enta r sus c olec c iones c on p iezas 
obtenidas en las excavaciones (11).  

Por reparac iones y adaptac iones que eran nec esarias hac er en el ed ific io, en 1975 el 
INAH c erró el  Museo Mic hoac ano, pa ra p roc eder a la restaurac ión del inmueb le que se 
hab ía deteriorado por la humedad, así c omo para restaura r c asi todas las p iezas que se 
exhib ían; y fue hasta 1977, c on la c reac ión del Centro Regiona l Méxic o-Mic hoac án del 
INAH, en que se comenzaron de nuevo las obras de montaje de las Salas y se planeó todo 
el Museo ba jo la d irec c ión del Dr. Román Piña Chan. El Museo ya remozado y  d istinto a 
c omo lo hab ía sido en el pasado, ab rió sus puertas de nuevo el 12 de septiembre de 1978 
(12).   

(11) (12) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 33 
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el ed ific io 
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ALLENDE 305, CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA CALLE DEL COMERCIO 
MORELIA, MICHOACÁN 
REGIÓN 04, MANZANA 017 LOTE 01  

Hasta donde sabemos, en el sitio 
que hoy oc upa el Museo Mic hoac ano 
existió una c asa-hab itac ión que en 1705 
era p rop iedad del señor Bac hiller en 
Medicina, don Domingo de Hidalgo y  de 
la Paz, yuc a tec o, c asado c on Rosa Ruiz 
de Ortega , pob lana , quien tenía en la 
esquina del ed ific io una toc inería 
administrada por una esc lava de 
c onfianza llamada Rosa la Mula ta . La 
c asa fue vend ida en $ 3,000.00 a l señor 
Franc isc o de Figa redo y Chac ín Quero, 
Nota rio Mayor del Ob ispado y del Santo 
Ofic io de la Inquisic ión, na tura l de Sevilla 
(1).   

Posteriormente, en 1720, el inmueb le fue 
vend ido en subasta púb lic a a l señor Lic . 
Diego de Peredo y Navarrete, p rebendo 
de la Santa Ig lesia Catedra l de 
Va lladolid , Ob ispo después de 
Cartagena ; mismo que en 1733 la vend ió 
en $ 45,000.00 a don Anastasio Gonzá lez 
y Mauleón que llegó a Va lladolid de la 
villa de Arzones del reino de Navarra (2).    

Poc o después, en 1772, el señor 
Isid ro Huarte, na tivo de la villa de 
Goizueta, en el reino de Navarra, y padre 
polític o de don Agustín de Iturb ide, 
c ompró la c asona que era de una sola 
p lanta , y ésta fue demolida para 
levanta r el ed ific io que hoy existe, c uyo 
c osto fue de $ 35,000.00. La c asa-
hab itac ión fue de dos p isos y se terminó 
en 1775. La nueva c onstruc c ión fue 
vend ida en $ 30,000.00 a l señor Ignac io 
de Montenegro, en 1834; después la 
c ompró el señor Ob ispo Canónigo, Lic . 
Don Clemente de Jesús Munguía ; y 
c omo d ic e el historiador Antonio Arriaga , 
el inmueb le pasó después a manos de 
don Manuel María Ma lo, en 1851, quien 
amueb ló la c asa c on p iezas importadas 
de estilo francés, pasando a ser una de  

las más lujosas de su tiempo, famosa por 
sus fiestas y saraos (3).     

Al respec to, c abe menc ionar que 
la familia Ma lo adquirió en Europa un 
c and il de p rismas de vid rio pa ra la sa la 
de rec epc ión, c uando el Arc hiduque 
Maximiliano de Habsburgo estuvo 
hospedado ahí, en 1864; bello candil que 
ahora es una p ieza del Museo y que se 
puede ver en el tec ho de la penúltima 
sala de la planta alta.    

En 1865 la finc a fue vend ida a 
don Ignac io  Solórzano en $ 18,000.00; en 
1876 la adquirió el Gob ierno del Estado, 
rep resentado por el Tesorero don Agustín 
Garc ía Rea l, en la c antidad de   
$20,000.00; Y en 1888 el gobernador 
Genera l Mariano Jiménez, ordenó que se 
insta la ra ahí el estab lec imiento de la 
Ac ademia de Niñas. Cuando la 
Ac ademia se transformó en Esc uela 
Normal y trasladó a su ed ific io p rop io, la 
Universidad oc upó el ed ific io c omo 
Rec toría , y fina lmente el Prof. Rubén 
Romero Flores gestionó se estab lec iera 
en este lugar el Museo Michoacano.  (4)   

El ed ific io c omb ina 
arquitec tónic amente una fac hada 
barroc a a franc esada y un interior de 
estilo renac entista español, lo c ua l se 
exp lic a por las c orrientes a rtístic as que 
llegaron a la vieja Va lladolid , hoy Morelia 
(5). Esta antigua c asa partic ula r, ub ic ada 
en la esquina de la Plaza de Armas, es 
una residenc ia c onstruida en el sig lo XVIII, 
c on silla res de c antera . Por su 
a rquitec tura y ornamentac ión 
c orresponde estilístic amente a l periodo 
barroco. Por su ub ic ac ión, la esquina 
p rinc ipa l del ed ific io, pa rtic ipa de la 
p laza , la posic ión de los ba lc ones y 
ba randa les tienen esa intenc ión.   

(1) (2) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 12 
(3) (4) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 129 
(5) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 17 
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fachada principal balcón de la esquina  
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Las fac hadas traba jadas c on 

silla res de c antera lab rada , tienen sobre 
las portadas marc os a base de jambas y 
platabandas tablereadas con entrecalles 
semejando un traba jo de c a rp intería . La 
portada y el ba lc ón p rinc ipa l en el pa tio 
a lto tienen mayor ornamentac ión.  Por 
sus d imensiones y molduras jambas y 
p la tabanda se destac a a l c entro entre 
dos puertas a la derec ha y otras dos 
tantas a la izquierda c on una ventana 
entre estas dos últimas, las puertas se 
enc uentran en eje c on las ventanas 
ba lc ón del p iso superior, c reándose así 
una ordenada composición.   

El p iso a lto revela el c a rác ter 
residenc ia l a través de una mayor 
ornamentac ión. Al c entro, el balcón 
sobresa le del resto por su mayor tamaño 
y ornamentac ión a base de jambas y 
a rc o tab leteado, la c lave y la tapa 
soportan el volado a lero. A los lados del  
ba lc ón c entra l hay dos ba lc ones a c ada 
lado, éstos c on ventanas de a rc o 
reba jado y jambas tab lereadas, la c lave 
se p rolonga hasta la tapa , misma que 
soporta el volado alero (6).    

Cinc o baranda les de hierro 
forjado luc en frente a c ada ventana . En 
la esquina destac a el ba lc ón de ángulo 
c on dos dec orados vanos uno sobre 
c ada c a lle y a lero en juego c on la rep isa 
del balcón.    

En el sig lo XIX se le agregaron 
elementos ornamenta les a la fac hada 
p rinc ipa l c omo son; el ima fronte, el 
antepec ho, los remates y la 
ornamentación de puertas y ventanas.       

La fac hada del lado este, c onsta 
de tres niveles, los c ua les no a lteran la 
a ltura seña lada en la fac hada p rinc ipa l. 
Los elementos barroc os se muestran más 
c la ros por no tener la ornamentac ión del 
sig lo XIX (7). Son siete puertas las que 
c onforman el p iso ba jo, de senc illas 
jambas y p la tabanda; sobre ellas se 
abren c inc o ventanas que hoy d ía se 
transforman en ba lc ones y c onstituyen el 
entrep iso. En la esquina , formando eje 
c on el ba lc ón de ángulo, se enc uentra 
una puerta que es la única que tiene rica 
ornamentac ión, ya que es parte del 
pa ramento que se integra a la Plaza 
Mayor (8).   

En el p iso superior la ventana 
ba lc ón de esquina y seis ventanas 
ba lc ón, se enc uentran en eje c on los 
vanos inferiores. Las ventanas están 
formadas por senc illas jambas con 
pequeño a lero. Dentro del friso ba rroc o 
se p royec tan onc e gárgolas poligona les 
y sobre la cornisa está un antepecho con 
un remate a l sur y otro en la esquina , de 
estilo roc oc ó (9). En el interior del ed ific o 
enc ontramos tres pa tios, en torno a los 
c ua les se organizan todos los espac ios. El 
p rinc ipa l es c uadrado c on c orredor en 
c uatro lados. Dos c olumnas monolític as 
sobre a lto pedesta l c on c ap itel tosc ano, 
por c ada lado, soportan tres a rc os de 
med io punto c on moldurado extradós 
(10) que miran hac ia una fuente 
ornamenta l, la c ua l sustituye a una 
antigua p ila bautisma l pero 
orig ina lmente nada de esto existía , ya 
que en este lugar estuvo una c asa de un 
solo p iso que fue demolida para c onstruir 
el edificio actual.        

(6) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 145 
(7) (8) (9) (10) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 145    
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En la unión de los c orredores una 

c olumna semejante a las menc ionadas 
de fuste barroc o se enc uentra en c ada 
esquina la c ua l soporta un par de a rc os 
perpend ic ula res a los muros.  El mismo 
d iseño de c olumnas y a rc os de la p lanta 
ba ja se rep ite en el segundo p iso c on 
una cornisa intermedia.   

Las a rc adas que forman los 
c orredores del p rimer p iso están 
ornamentadas c entra lmente c on 
masc arones que rep resentan a viejos 
españoles; mientras que las a rc adas del 
segundo p iso tienen masc arones c on 
figuras de niños. Entre a rc o y a rc o 
sobresa len una serie de gárgolas a 
manera de cañón, las cuales recogen las 
aguas pluviales de las azoteas (11).     

En el sig lo XIX se agregaron unos 
elementos a l pa tio c omo son, el a rc o del 
pasillo de entrada y la reja hec ha de 
hierro vaciado (12).   

Las puertas y ventanas que dan a 
los c orredores se a lternan formando una 
c omposic ión barroc a en ambos p isos. 
Las gárgolas poligona les se d istribuyen 
simétric amente ba jo la c ornisa superior 
agrupándose dos a c ada lado y en los 
ángulos una en c ada esquina . El 
segundo pa tio tiene tres c orredores y 
muro c orrido a l norte. La gua ld ra se 
apoya en tres c olumnas tosc anas que se 
a lzan sobre a lto pedesta l a l sur, una a l 
este y otra al oeste.    

El mismo d iseño se rep ite en el 
segundo piso (13).   

Al p lanearse el nuevo ed ific io, de 
dos p isos, se tuvo en c uenta la 
c onstruc c ión de una esc a lera que 

permitiese el ac c eso a la p lanta a lta , y 
ésta se ub ic a en d irec c ión a la puerta de 
entrada , se c ompone de un dob le a rc o 
apoyado solamente en los extremos y en 
el c entro c uelga un remate c on la 
esc ultura de San Antonio, quien tiene a 
sus p ies a un a lado querub ín; en tanto 
que en la pa rte posterior se observa la 
fecha de 1775 y unos motivos florales que 
ta l vez ind ic an el año en que se terminó 
la casa(114).   

El c ubo de la esc a lera muestra en 
la pa rte a lta tres a rc os románic os, el 
c entra l c on un baranda l de hierro 
forjado, que hac e juego c on la herrería 
de la esc a lera ; pud iendo dec irse que en 
genera l esta esc a lera es semejante a la 
del antiguo Seminario Tridentino de 
Va lladolid , hoy Pa lac io de Gob ierno (15). 
La esc a lera es monumenta l. Tiene un 
desarrollo ba rroc o a base de una rampa 
que se inic ia a través de un dob le a rc o 
sa lmereado c on ric a ornamentac ión. El 
ba randa l de hierro forjado c onserva los 
tirantes. La rampa a la a ltura del p rimer 
desc anso se d ivide en dos pequeños 
desc ansos donde se abren unas puertas 
sobre el muro, que el día de hoy sirven de 
ofic inas, la dob le rampa c ontinúa en 
asc enso terminando en el segundo p iso 
c on los tres a rc os anteriormente 
menc ionados, los dos de los extremos 
c orresponden a las rampas, el c entra l 
p royec ta luz a l c ubo y sirve de ba lc ón 
para c ontempla r el mura l que rea lizó 
sobre los tres muros del c ubo el p intor 
Alfredo Zalce en 1952(16).    

Este monumento c olonia l ha 
fung ido históric amente c omo c asa-
hab itac ión partic ula r, c omo Ac ademia 
de Niñas, Rec toría de la Universidad de 
San Nic olás de Hida lgo y Museo 
Michoacano.       

(11) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 20 
(12) (13) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 146 
(14) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 17 
(15) GUÍA OFICIAL, GLORIA ROSAS R,  INSITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 1978, PAG 19 
(16) ESPERANZA RAMIREZ ROMERO, CATALOGO DE CONSTRUCCIONES ARTISTICAS, CIVILES Y RELIGIOSAS DE MORELIA, 1981, PAG 146 
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cubo de la escalera 

fuente patio principal 
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p inturas mura les 
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Al esta r de moda la dec orac ión 

p ic tóric a en el interior de los ed ific ios 
púb lic os de Méxic o, se pensó en 
aprovec har a lgunas de las pa redes de 
este inmueb le pa ra rea liza r mura les c on 
temas históric os; y dentro de éstos 
destac an lo elaborados por Alfredo 
Za Ic e, p intor mic hoac ano nac ido en 
Pátzc uaro, c uyos dos mura les llevan por 
nombre "Cuauhtémoc y la Historia " y 
"Fray Alónso de la Veracruz".     

El p rimer mura l fue pa troc inado 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 
1951, c ubre una superfic ie de 135 metros 
cuadrados, del cubo de la escalera.  

Cuauhtémoc c omo personaje 
c entra l exp resa la resistenc ia heroic a del 
pa ís frente a las fuerzas negativas de 
México -la Ma lintzin, Cortés, los 
c onquistadores dando c onsejos a los 
reac c ionarios ac tua les, la sumisión a l 
hombre blanco.                                                                 

En el mismo mura l el águila y la 
bandera sirven de fondo a los momentos 
c ulminantes de nuestra historia -la 
Independenc ia , Hida lgo, Morelos y el 
pueb lo a rmado en defensa de su li-
bertad y el c olor rojo sirve de fondo a los 
cadetes de Chapultepec.   

Junto a Juárez están los hombres 
de la Reforma ; ahí puede verse la 
derrota del Imperio y de los 
Conservadores; luego el pueb lo y 
persona jes de la Revoluc ión de 1910; 
enseguida Cárdenas c omo uno de los 
polític os positivos del Méxic o 
Contemporáneo.   

El segundo mura l de Za lc e fue 
rea lizado en 1952 y en él se observa a 
Fray Alonso de la Verac ruz c on a lgunos 
de sus d isc ípulos, espec ia lmente el 
p rínc ipe don Antonio Hitzimengari 
Mendoza , señor o Ca ltzontzin, hijo del 
último gobernante de Tzintzuntzan. El 
mura l puede verse en la Sa la de 
Arqueología.   

En el Museo puede verse tamb ién 
un mura l denominado "El Apoc a lipsis", 
p intado por Federic o Cantú, ba jo el 
pa troc inio del Instituto Nac iona l de 
Antropología e Historia , c uyo tema se 
interrelac iona c on las c onsec uenc ias de 
la guerra de la c onquista española en 
nuestro país; otro mural con el tema de la 
Santa Inquisic ión se enc uentra en una de 
las pa redes del segundo pa tio, p intado 
por Phillip Goldstein en 1935; y otro 
pequeño mura l c on el tema de la 
maquinac ión industria l de nuestro tiempo 
se debe a Grace Greenwood.  

                                                                                                          

                                                                                                                                   
Texto obtenido de la guía oficial, Gloria Rosas R, Págs. 23 y 26 
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el traslado de las monjas 
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Su obra más p rec iada es el lienzo 

llamado "El Traslado de las Monjas" que 
da ta de 1738, c a lific ada por el 
rec onoc ido mura lista Diego Rivera c omo 
un testimonio único de historia, sociología 
y etnografía.   

Es una p intura a l óleo de c asi 10 
metros de la rgo que muestra el traslado 
de las monjas Cata rinas a su nuevo 
c onvento, y de la c ua l Bonavit nos d ic e 
que a llí  puede verse: “Las esc ulturas de 
los santos fundadores o máximos de las 
órdenes religiosas existentes por entonces 
en Va lladolid (San Pedro Nolasc o de los 
Merc edarios, San Agustín, Santo 
Domingo)…más a llá , rec ib iendo a sus 
hijas, está Santa Cata lina de Sena… San 
Pedro, el Prínc ipe de los Apóstoles, San 
Franc isc o, Santa Cla ra y Santa Teresa ; 
ba jo un elegante dosel el venerado 
Santo Cristo, que las Cata rinas tenían en 
su c onvento de las Rosas…todas sus 
imágenes sa lieron en proc esión desde la 
Ig lesia de las Rosas hasta deja r a las 
monjas instaladas en su nueva casa.  

“ Las monjas, una a una , 
ac ompañadas a un lado y otro por 
sac erdotes, penetran a la ig lesia ba jo 
pa lio; terminada la última monja va el 
Santísimo en manos de un anc iano 
sac erdote… siguen a l pa lio los mac eros 
del Ayuntamiento c on sus pesadas 
mazas de p la ta y c ompleto el Cab ildo 

Civil de la c iudad ; siguen muc hos 
c aba lleros p rinc ipa les de la c iudad , 
portando va rios de ellos las insignias de 
los Caba lleros de Santiago o de los de 
Calatrava; numeroso pueblo presencia la 
brillante procesión”.  

“ En una esquina del c uadro, 
ac ompañados de músic a , destac a un 
negro toc ando la trompeta y dos ind ios, 
uno c on tamboril y otro c on su 
c hirimía…hac ia la izquierda está una 
ig lesia de la c ua l pa rec e sa lir la c olumna 
p roc esiona l. Es la Ig lesia de las Rosas, ta l 
c omo estaba antes de que el Sr. 
Elizac oec hea c onstruyera la nueva 
iglesia…”  

El c onvento de Santa Cata rina 
tiene el mérito de ser el c laustro pa ra 
mujeres más antiguo. Fundado en 1595, 
su primera residencia fue el Templo de las 
Rosas (que entonc es era de Santa 
Cata rina y c uya fac hada  todavía 
c onserva hoy su ornamentac ión,  las 
huellas de su origen dominic o. Allí 
permanec ió la c omunidad hasta 1738, 
en que, hab iéndose terminado un nuevo 
y mejor ed ific io situado en la Ca lle Rea l 
(hoy Avenida Madero) pasó a oc uparlo, 
c ed iendo el antiguo a l Ob ispo don 
Franc isc o  Pab lo Mathos Coronado, 
quien en 1743 erige en ese lugar un 
Coleg io pa ra niñas, ba jo el título de 
Santa Rosa de Santa María.        

Texto obtenido de la guía oficial, Gloria Rosas R, Págs. 47, 50 y 53  
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mura l  la inquisic ión 
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Con un trazo parec ido a l de José 
Clemente Orozc o, aunque c on estilo 
p rop io, la p intura no sólo hab la de la 
inquisic ión impulsada por el c a tolic ismo a 
med iados del pasado milenio, y c uyos 
verdugos enc apuc hados se nos develan 
c omo simp les hombres ba jo las túnic as, 
sino -por ejemp lo- de las inquisic iones 
promovidas por el nazismo, c uya suástic a 
ponen los autores junto a la bandera roja 
de la hoz y el martillo.  

Alude además a grupos rac istas 
c omo el Ku Klux Klan, c on esc enas de un 
verdugo golpeando a sus víc timas, un 
ahorc ado, y un c uerpo enorme 
dec ap itado que c ae a l vac ío. Tamb ién 
muestra a a lgunos sac erdotes torturando 
indígenas; otros más en el momento en el 
que les son quemados los p ies y un 
persona je que c on una mano sostiene 
una mitra y c on la otra una espada , así 
como un libro atravesado por una daga.  

En ese c ontexto, retra tan a un 
enc apuc hado c on una suástic a que 
esc onde ba jo su vestimenta , 
aparentemente un uniforme c on botas 
milita res, mientras que otro persona je 

sube una esc a lera de madera c on un 
lá tigo que es tomado c on fuerza por un 
militante c omunista , rec onoc ido c omo 
ta l, por usar una espec ie de gorra c on 
una estrella roja.  

Además, deb ido a su referenc ia a 
la bandera de la entonc es Unión 
Soviétic a , los p intores fueron tra tados 
c omo c omunistas en su pa ís. En sus más 
de 100 metros c uadrados de superficie, 
La Inquisic ión es tamb ién un referente a 
la historia persona l de Guston, c uyo 
padre se suic idó c olgándose, suc eso a l 
cual hace referencia en esta pintura.  

Eugenio Merc ado, quien se 
dedico por años a la rec onstruc c ión 
históric a del mura l, refirió que hasta 
ahora nad ie sabe c omo fue que Phillip 
Guston y Reuben Kad ish llegaron a 
Morelia y realizaron la obra.  

Sin embargo, una de sus hipótesis 
es que los a rtistas p inta ron el mura l a 
petic ión del entonc es rec tor de la 
Universidad de Morelia , Gustavo Corona, 
el c ua l c omenzaron en agosto de 1934 y 
terminaron cinco meses después.       
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p e r s o n a j e s 

i m p o r t a n t e s      

A L F R E D O   Z A L C E   T O R R E S  

Autor de los Mura les "Cuauhtémoc y la 
Historia" y "Fray Alonso de la Verac ruz". 
Nac e en Pátzcuaro el 12 de enero de 
1908,  muere en Morelia el 19 de enero 
de 2003, es una de las figuras líderes del 
a rte moderno mexic ano. Desde su niñez 
se traslado junto c on sus padres a la 
c iudad de Méxic o en donde c urso todos 
sus estud ios, la c a rrera de a rtista p intor la 
c urso en la Esc uela Nac iona l de Bellas 
Artes, era un gran mura lista , grabador, 
pintor de c aba llete, maestro de a rtes 
p lástic as, dueño de una amp lia c ultura 
en d iversas d isc ip linas a rtístic as e 
intelec tua les. Invitado a venir a 
Mic hoac án, su estado na ta l, a d irig ir la 
esc uela popula r de Bellas Artes, 
depend iente de la universidad 
michoacana . Sus más rec urridos temas 
son los pa isa jes, merc ados rura les, 
mujeres ind ígenas y anima les de la 
reg ión. Es autor de múltip les ob ras 
loc a lizadas en Mic hoac án, Méxic o, entre 
las que destac an los mura les ub ic ados 
en el interior de Pa lac io de Gob ierno, en 
los que p lasmó d iferentes aspec tos de la 
vida de los ind ígenas mic hoac anos así 
c omo el Sa lón de Sesiones del Congreso 
del Estado(1).     

J U L I Á N   B O N A V I T   

Nac ió en Morelia , Mic h., el 22 de junio 
de 1872. Estud ios p repara torios en el 
Coleg io Seminario de Morelia . Estudios 
p rofesiona les en la Esc uela Méd ic a , que 
se encontraba entonc es en el Ed ific io del 
Colegio de San Nicolás. Fue nicolaita, por 
lo tanto. Se rec ib ió de fa rmac éutic o en 
1891 y de méd ic o en 1895. Se ded ic ó a l 
ejerc ic io p rofesiona l y a los estud ios 
históric os en los que llega a ser un 
destac ado exponente. Oc upó la 
Cátedra de Químic a en el Coleg io de 
San Nic olás. Desempeñó c on efic ienc ia y 
p rofesiona lismo los c a rgos de Direc tor del 
Hosp ita l Civil de Zitác uaro, Direc tor de la 
Botic a del Hosp ita l Genera l de Morelia , y 
miembro de la Junta de Sa lubridad del 
Estado. Estud ió, entre otros muc hos 
temas, c on pac ienc ia y amor, la historia 
del Coleg io de San Nic olás de Hida lgo y 
esc rib ió su historia que es, 
indudab lemente, el doc umento más 
importan te, de c onsulta nec esaria , en la 
historia del establecimiento educativo.  
Esc rib ió tamb ién una Guía Históric a de la 
Ciudad de Pátzc uaro. Como miembro 
de d iversas Soc iedades Científic as 
Nacionales, supo siempre hac er honor a 
la Esc uela que lo formó, la Fac ultad de 
Medicina de Michoacán (2).     
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P H I L L I P  G O L D S T E I N   

A u t o r d e l M u ra l d e La In q u isi c ió n . C amb ió su nombre posteriormente por el de 
Phillip Gustom c on el que a lc anzó notoriedad c omo p intor expresionista abstrac to, y es 
uno de los artistas más importantes del siglo XX en Estados Unidos (3).    

F E D E R I C O   C A N T Ú  

Autor del Mura l El Apoc a lipsis. 1907-1989, Este p intor, grabador, mura lista y esc ultor nac ió 
en Cadereyta en el estado de Nuevo León. En 1922 se unió a la Esc uela de Pintura a l Aire 
Lib re d irig ida por Alfredo Ramos Martínez, c uya ideas orig ina les inc rementa ron su 
educación. En contraste con otros artistas, su estilo siguió una línea académica que aplicó 
tamb ién a la p intura mura l, la esc ultura y el grabado, entre otras d isc ip linas. Por d iez años 
(1924-1934) via jó a Europa y a los Estados Unidos. Exhib ió por vez p rimera en el Expostion 
Park Museum de Los Ángeles, Ca lifornia , y tomó parte en d iversas exposic iones c olec tivas 
en Nueva York. Regresó a México en 1934, y en 1945 empezó a trabajar la punta seca con 
Carlos Alvarado Lang. En 1986, la exhib ic ión homena je, Federic o Cantú. Cic los y 
reencuentros fue p resentada en el Pa lac io de Bellas Artes. Ese mismo año via jó a los 
Estados Unidos para impartir c lases en la Universidad de Ca lifornia . El c ontenido históric o y 
relig ioso de su traba jo fue desarrollado a través de una téc nic a de d ibujo de exc elente 
c a lidad . Diez años después de 1951 se ded ic ó mayormente a la p intura mura l 
p rivadamente. En 1960 empezó a p roduc ir relieves y esc ultura emb lemátic a para el 
Instituto Mexic ano del Seguro Soc ia l. Creó su último monumento, a la memoria de Alfonso 
Reyes, en 1988. Federico Cantú murió en la ciudad de México en 1989 (4).   

N I C O L Á S   L E Ó N    

Nac ió en Quiroga , Michoacán. En 1883 se graduó en la Esc uela de Med ic ina de Morelia , 
donde más tarde sería profesor de Patología interna. Dirigió las salas de medicina y cirugía 
de mujeres, y el Departamento de Obstetricia en el Hosp ita l Civil de Morelia (1885-1892). 
En esos años d irig ió asimismo el Museo Mic hoac ano. En 1893 se trasladó a la c iudad de 
Oaxaca donde enseñó Cienc ias Natura les y fundó el Museo del Estado. Rad ic ado en la 
c iudad de Méxic o, ingresó en el Museo Nac iona l de Arqueología , Etnología e Historia 
(1899). Fue dos vec es d irec tor interino de esa instituc ión y jefe del Departamento de 
Antropología hasta 1925. Presid ió la Ac ademia Nac iona l de Med ic ina (1921) y fue 
miembro de otras soc iedades c ientífic as y litera rias. Dejó esc ritas 344 obras orig ina les 
impresas, 75 inéd itas, 9 traduc c iones a l c astellano y numerosos voc abula rios ind ígenas 
desc onoc idos. Es el autor de Apuntes para la historia méd ic a de Mic hoac án (1886), 
Bib liogra fía Botánic a Mexic ana (1895), Historia genera l de Méxic o desde los tiempos 
p rehistóric os hasta 1900 (1901) y Las c astas del Méxic o Colonia l (1924). Fa llec ió en la 
ciudad de Oaxaca. (5)            

(1) WIKIPEDIA, DICCIONARIO MICHOACANO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, JESÚS ROMERO FLORES, 1960, PAG. 485 
(2) www.medicina.umich.mx 
(3) www.conaculta.gob.mx 
(4) www.museoblaisten.com 
(5) ENCICLOPEDIA ENCARTA 

http://www.medicina.umich.mx
http://www.conaculta.gob.mx
http://www.museoblaisten.com
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Alero: Porc ión de tec ho en sa liente. Se d ic e de un tec ho que desborda 
ampliamente sobre la línea de la fac hada para p roteger del sol y de la lluvia los 
paramentos de los muros.  

 
Antepecho: La pared que en el huec o de una ventana c oge desde el p iso de la 
pieza hasta la altura acomodada para asomarse a ve la calle.  

 

Balaustrada: Ba laustres a lineados en hilera y rec ub iertos c on una tab lilla que los 
une. Toda clausura colocada a la altura de apoyo de una persona, sobre el borde 
saliente de una tribuna, etc.  

 

Baluarte: Es una torre c uadrada c uya c a ra exterior se tronza hac ia delante, 
sustituyéndose por un ángulo. Tiene la venta ja de anula r el espac io muerto 
existente en las primitivas torres de recinto.  

 

Capitel: Piedra lab rada que lleva un c onjunto de molduras y ornamentos que 
c orona el fuste de una c olumna, de una p ilastra o de un p ila r, que rec ibe o 
expresa su func ión estruc tura l de c onc entra r la c a rga del entab lamento sobre el 
apoyo aislado, del cual forma parte. 

 

Clave: Dovela colocada en la cumbre de la cimbra del arco o de la bóveda, que 
se c oloc a a l fina l, pa ra c erra rlos. Con frec uenc ia , está adornada c on esc ulturas 
p rolongadas por med io de ornamentac iones en el intradós que forman c laves 
colgantes. 

 

Dintel: Bloque de p ied ra , p ieza de madera o de hierro que c ierra por lo a lto un 
vano y forma una banda horizontal. El dintel se sostiene sobre sus jambas o piernas. 
Puede ser monolític o o formado por dovelas, en c uyo c aso se llama a rc o 
adintelado. 

 

Dovela: Piedra tallada en forma de cuña que entra en la composición de un arco 
o de una bóveda, de un dintel o de un cordón. La dovela tiene seis caras. 

 

Entrecalles: Gran moldura c ónc ava que formaba la pa rte p rinc ipa l de las 
cornisas. Intervalo hueco entre dos molduras. 

 

Estípite: Pilastra o ba laustre c uyo elemento c a rac terístic o lo c onstruye una 
pirámide truncada, con la base menor hacia abajo. Pilastra estípite. 

 

Extradós: Superficie convexa y exterior de una bóveda o de un arco, opuesta a la 
interior y c ónc ava , nombrada intradós. Superfic ie de la pa rte más a lta de una 
dovela . Línea que forman dovelas c on su c a ra más anc ha donde apoya el peso 
del muro.  

 

Friso: Cenefa horizontal ornamentada con pintura o escultura, sobre el paramento 
de un muro. 

 

Frontis: Fachada o frontispicio de una fábrica o construcción. 

 

Fuste: Cuerpo p rinc ipa l de la c olumna, o sea , lo c omprend ido entre la base y el 
c ap itel. Es genera lmente c ilínd ric o y ahusado ligeramente en el sentido de su 
altura. 

 

Gualdra: Se usa el término, en construcción, en México para designar una viga de 
c arga , de grandes d imensiones de madera, se embebe en un muro para repartir 
cargas, resistir tensiones y actuar como refuerzo contra sismos. 

 

Guardamalletas: Tab la rec ortada y genera lmente ornamentada c on labor de 
marquetería , que se ap lic a deba jo del a lero de los tejados o sobre los c ortina jes 
como elemento decorativo. 

 

Imafronte: Fachada anterior o principal de una iglesia o edificio.  

 

Intradós: La parte interior cóncava de los arcos de piedra o de las bóvedas. 
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Jambas: Cada uno de los elementos vertic a les que sostienen un a rc o o d intel de 
puerta o ventana. 

 
Luneta: Pequeño ballarte que, por no formar pa rte de ningún sistema, está 
aislado, destacado o avanzado.  

 
Mascaron: Cara grande, grotesc a o fantástic a , ta llada en p ied ra o en otras 
materias, que se usa c omo ornamentac ión en c iertas ob ras a rquitec tónic as, 
genera lmente, se c oloc a , ba jo los entab lamentos y ba lc ones, en las fuentes y las 
claves de las arcadas. 

 

Medallón: Plac a c irc ula r o elíp tic a c on figuras o bustos p intados o esc ulp idos en 
relieve, enmarc ados por un elemento dec ora tivo que se c oloc a en rec uadros  o 
cartelas. 

 

Ochavados: Que adopta la forma de octágono regular, polígono de ocho, cuyos 
ángulos son de cuarenta y cinco grados. 

 

Pináculos: Parte superior y más a lta de un templo o ed ific io. Adorno p iramida l o 
cónico que remata un capitel. 

 

Platabanda: Moldura p lana . Chapa de pa lastro que en número de una a c uatro 
se une a los cordones o angulares de una viga compuesta.  

 

Sillar: Cada una de las p ied ras lab radas y esc uadradas que forman parte de una 
hoja de construcción de sillería. 

 

Sillería: Muro de fac hada , c onstruido c on p ied ras ta lladas a esc uadra o 
pa ramento de losas delgadas que se emplea para c ubrir muros de lad rillo o 
mampostería. 

 

Taxidermia: Arte de d isec ar animales para c onservarlos c on aparienc ia de vivos y 
facilitar así su exposic ión y estud io. Si b ien es una p rác tic a que, c omúnmente, se 
lleva a c abo c on mamíferos, es utilizada de igua l manera c on anima les menos 
desarrollados.                       

VOCABULARIO ARQUITECTONICO ILUSTRADO 
SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS, MEXICO 1980 
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA  
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conclusiones  

A lo largo de la historia de Michoacán y particularmente de su 
capital la antigua Valladolid, podemos observar como cualquier 
esquina de la ciudad está plagada de historia, más aún si 
estamos hablando de un edificio que geográfica y físicamente 
estuvo presente en una zona tan cercana al núcleo de una de 
las ciudades más importantes en la historia de México. 

La importancia de edificios como estos, que como el Museo 
Regional Michoacano, no figuran tanto en la historia como en 
muchos otros, aportan a los estudiosos de la Historia y la 
Arquitectura importantes piezas para armar el rompecabezas, 
sabemos que sus puntos históricos más importantes fueron 
cuando fue comprada por Isidro Huarte, demolida y construida 
como la conocemos hoy en día en 1775 y en 1864 cuando 
hospedó a Maximiliano de Habsburgo. 

Sin embargo, al prestar atención a la arquitectura de  la casa 
podemos darnos cuenta de los gustos, las modas y el modo de 
vida de los tiempos en que fue edificada. 

Hoy en día edificios como este, que son testigos fieles de nuestra 
historia son asediados por un sin fin de problemas, el ámbito 
económico, el político, el deterioro, la ignorancia, etc. Cabe 
destacar entre estos problemas el de la ignorancia, puesto que 
de todo lo que habla este documento, la gran parte de los 
habitantes de esta capital desconocen incluso que es un 
museo. Es interesante ver como los transeúntes y personas que 
esperan la combi justo afuera del museo, conocen bien el lugar  
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pero apuesto a que si alguien les pregunta lo identificarían más 
como “el edificio de la parada de la combi de los portales”. 

El museo además cuenta con remodelaciones y adaptaciones 
hechas de no mucho tiempo atrás, adecuaciones que afectan 
gravemente al edificio, estéticamente y estructuralmente desde 
el punto de vista de la restauración, los pisos, los arreglos, todo 
siempre se ha hecho con un bajo presupuesto pero más grave 
aún, con un total desdén por el cuidado de lo verdaderamente 
importante. 

Dicho todo lo anterior podemos pensar en que para poder 
mantener y darle la importancia que necesita a edificios como 
éste se requiere de inversión, de difusión cultural y de 
enseñanza a la ciudadanía, pero más aún, a las autoridades 
también, quiénes se interesan más por pagar acarreados, 
propaganda y cumplir las demandas de grupos ajenos al 
bienestar público, que de ver la manera de capitalizar al estado 
y a la ciudad a través de la inversión en las atracciones turísticas 
que no sólo se debería de realizar por pensar en las 
retribuciones turísticas, más importante todavía es la 
preservación de elementos de nuestro pasado como lo es el 
edificio y la colección única del Museo Regional Michoacano.
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° pág. 5 verónic a mejía sagrero   ° pág. 8  verónic a mejía sagrero ° pág. 9 

verónic a mejía sagrero ° pág. 11 rec op ilac ión fotogra fías ayer y hoy de 

morelia  ° pág. 13 jorge aguilar reyes ° pág. 15 recopilación fotografías ayer 

y hoy de morelia ° pág. 16 (1) rec op ilac ión fotogra fías ayer y hoy de 

morelia (2) verónic a mejía sagrero ° pág. 17 jorge aguila r reyes ° pág. 18 

verónic a mejía sagrero °  pág. 19 a 22 - 25 a 27 verónic a mejía sagrero ° 

pág. 28 jorge aguila r reyes ° pág. 32 verónic a mejía sagrero ° pág. 33 jorge 

aguila r reyes ° pág. 35 - 37 a 42 verónic a mejía sagrero ° pág. 45 – 46 jorge 

aguila r reyes ° pág. 48 (1) verónic a mejía sagrero (2) jorge aguila r reyes  ° 

pág. 50  a  55 – 57   verónica mejía sagrero   ° pág. 60 (1) jorge aguilar reyes  

(2 - 3) verónic a mejía sagrero ° pág. 63 jorge aguila r reyes ° pág. 65 

verónica mejía sagrero.     
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vista del museo desde la plaza de armas 
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museo regional michoacano 
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patio principal 

patio principal del museo 
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cubo de la escalera 

vista de la planta baja 
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acceso del  museo 

patio principal 
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Vista de planta alta segundo patio  

Vista de mural y acceso a segundo patio desde el patio principal 
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Vista de mural de la inquisición  

Vista de piso de patio y andador del segundo patio 
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Vista andador planta alta segundo patio         
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sala de exposición 5 
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sala de exposición 5 

sala de exposición 5 
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Propuesta arquitectónica   

Auditorio Museo Regional Michoacano                  
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.  

Muc has son las c a renc ias que podrían mejora rse en el Museo Regiona l Mic hoac ano, sin 
embargo en esta propuesta nos enfocaremos en 2 aspectos, uno nos llevará al otro como 
c onsec uenc ia del anterior. Pero p rimero ana lic emos un poc o los p rob lemas de éste 
edificio del centro de la capital michoacana.  

El p rob lema más obvio y c omo siempre, el más influyente no sólo en esta p rob lemátic a si 
no en la mayoría de todas las d ific ultades de la vida es el d inero y en el c aso del Museo 
Regional Michoacano sus ingresos vienen en parte de los que son los dueños de él, el INAH 
y la Universidad Mic hoac ana de San Nic olás de Hida lgo y la otra pa rte de lo poc o que se 
rec auda por c ooperac iones volunta rias, c obro de entrada y venta de a rtíc ulos 
promocionales.  

Esta de más el menc ionar que estos rec ursos no dan para muc ho, si ac aso para el pago 
de nómina del personal del museo. El museo cabe señalar es de los muy pocos  en todo el 
estado de Mic hoac án que c obran su ac c eso, una med ida nec esaria sí, pero a su vez 
evita que muc has personas quieran visita rlo, rec ordemos que vivimos en una soc iedad 
dónde no es negoc io poner una lib rería , pero un puesto de revistas de c hismes siempre 
tendrá clientes.  

El abandono del museo tamb ién se refleja en las exposic iones, las c ua les sa lvo la sa la de 
exposic iones tempora les ha c amb iado en 30 años, la museogra fía ha va riado poc o c on 
los esfuerzos de mejorarla con el poco presupuesto que se cuenta.  

La p ropuesta que hago es posib le, poc o p robab le que suc eda por d iversos fac tores, pero 
posib le a fin de c uentas y traería c omo c onsec uenc ia una mayor p resenc ia del ed ific io y 
una nueva y mejorada museografía.  

La parte p rinc ipa l de la p ropuesta se enfoc a en el aud itorio, la renovac ión del aud itorio 
traería c onsigo grandes benefic ios  a l museo, permitiría renta r el espac io pa ra ser usado 
por pa rtic ula res y por la universidad para d iversos fines c ultura les, c abe destac ar que un 
aud itorio que sirve de refug io a la c ultura nunc a está demás. Pongo c omo ejemplo el 
museo MARCO de Monterrey, el c ua l usa el espac io interior y aud itorio pa ra exposic iones, 
tamb ién renta el espac io a pa rtic ula res, pa ra ser usado para c onferenc ias externas e 
incluso graduaciones, cenas y demás eventos.  

En el c aso del Museo Regiona l Mic hoac ano, el c onta r c on un espac io de c onferenc ia 
d igno, elevaría la entrada de gente a este representa tivo ed ific io, logra ría inyec tarle vida 
a l museo, dándole una utilidad más para la c iudad , un elemento más d inámic o c on más 
flujo de personas, no un adorno de antaño en el abandono c omo parec e esta r 
condenado.  

Aunque el aud itorio c onsta ya de una rela tivamente rec iente mejora la c ua l c onsistió en 
la c onstruc c ión de las p la ta formas para logra r el esc a lonamiento de las butac as, no es 
sufic iente pa ra d ignific a r el espac io y da rle la tota l utilidad , el p rob lema más notorio es el 
del flujo del sonido en el espac io. Por ello la p ropuesta c ontemp la la insta lac ión de 
paneles y p lac as de madera , trip lay y a lfombra , ub ic ados estra tég ic amente para 
inc rementa r la c a lidad sonora del  espac io, evita r los ec os pero sí favorec er la d ispersión 
del sonido lo cual es lo necesario en un espacio tan alargado y angosto para un auditorio. 
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Vista de escenario de auditorio desde las butacas 

Vista de butacas y fondo de auditorio  
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PROCESO DE ELABORACIÓN     

Levantamiento Arquitec tónic o: este p roc eso duró c erc a de un 
mes c on un traba jo ap roximado de dos horas d ia rias en 
promedio.  

Rea lizac ión de p lanos: la rea lizac ión de todos los paquetes de 
p lanos fue aproximadamente de dos meses traba jando un 
promedio de 4 horas diarias.  

Investigac ión: en la investigac ión de la historia del ed ific io invertí 
3 meses ded ic ando de 10 horas semana les, a l mismo tiempo se 
iban realizando los planos.  

Rea lizac ión del doc umento: el tiempo de rea lizac ión del 
doc umento fue aproximadamente de dos meses traba jando un 
promedio de 4 horas diarias.  

Proyec to Promoc iona l: la rea lizac ión del p royec to p romoc iona l 
fue aproximadamente de 4 meses trabajando 5 horas diarias.    
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