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Probablemenre quienes producen una 
imagen Hegan a pensar lo valiosa gue esra 
sera en un fururo y la resguardan con mu 
cho cuidado; no obstanre, el valor que se 
le ira otorgando con el paso del tiempo 
siempre sera una interrogante, porque 
depende de los inrereses y motivaciones 
de aguellas personas que se acerguen a 
cuestionarla. Incluso los albumes familia 
res pueden tener disrinras lecturas y gene 
rar distintos puntos de vista. Con valor 
nos referimos a los significados gue la 
imagen tiene para las personas, los cuales 
en definiriva se van transformando. Es 
desde este enfogue que abordamos el 
tema de la imagen. 

Las imageries, en general, y la fotogra 
ffa, en particular, adquieren un valor es 
pecffico para aquellos que, interesados en 
la investigaci6n social, las utilizan como 
fuenres de informaci6n. La imagen es de 
gran utilidad cuando el objetivo gue se 
persigue es explicar algunos detalles de lo 
cotidiano, sobre todo ante la falta de aten 
ci6n que otros documeotos prestan a este 
tipo de aspectos; esta posible revaloraci6n 
en muchos de los casos no es ni siguiera 
pensada por el auror de la imagen. 

En este sentido, y retornando lo dicho 
respecto al valor, podemos inferir que este 
necesariamente depende de los objetivos 
del nuevo usuario de la imagen. Ante una 
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L a fotograffa es uno de los productos 
creados por el hombre que no ha 
dejado de estar presenre en casi 

cualquier rinc6n del mundo; millones de 
fotografos disparan a diario SUS rnaquinas 
persiguiendo distintos objetivos, desde el 
retrato de familia hasta la imagen publici 
taria. 

Mas alla de los usos de la fotograffa, en 
lo particular, es de mi interes estudiar el 
valor que a esta se le otorga en los trabajos 
de las distinras disciplinas sociales; obje 
tivo que surge a partir del acercamiento 
constante con estos productos y del enri 
quecimiento acadernico que he adquirido 
en torno al tema en las ultimas fechas. 

Cuando se toma una foto esta siempre 
adguiere un valor determinado por el 
contexto en el gue se produce, el cual en 
muchos casos coincide, en este primer mo 
mento, con el uso que se le dara; es decir, 
regresando al retrato familiar o a la foto 
publicitaria, diremos que el primero con 
tiene esa carga emotiva que incite a un 
grupo familiar a enfrentarse al disparo de 
la rnaquina; su valor reside en el hecho 
de compartir el momento, es meramente 
afectivo. Por su parte, la foto publicitaria 
vale en raz6n del producto que busca dar 
a conocer. Este primer valor es aplicable 
a toda imagen y podemos decir gue es el 
mas concreto a lo largo de SU historia. 

Felipe Morales Leal 

En conS ecuencia con la imagen. 
La imagen del cambio en una 

esquina de Tacubaya 
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2 Las lirografias, si bien no son irnagenes que 
capturen un instance, como sf lo hace la forografla, 
nos sirven como fuente de investigaci6n porgue fue 
ron creadas a parrir de la vision de un artisra que 
refleja las cosas como las percibi6. No obsranre, una 
imagen de esre ripo adguiere mayor relevancia cuan 
do el analisis del contexto de la epoca nos revela que 
lo gue en ella se puede observar concuerda con la 
idea que otras fuenres nos generan al respecro. 

agrupada a prop6sito de un lugar, la ya 
antes referida intersecci6n de las actuales 
avenidas Jalisco y Revoluci6n, sitio en el 
cual existfa un viejo portal de esti lo clasico 
que fue sustituido por el edificio Ermita 
hacia finales de la decada de los veinte 
del siglo xx. 

Cuando abordamos la historia de un 
lugar, nos encontramos con distinras 
inrerpretaciones; en esta ocasi6n el camino 
que trazamos busca explicar el porque del 
cambio en el paisaje de la zona, dejando 
de lado las versiones romanticas con to 
ques de nostalgia, tentaci6n gue muchas 
investigaciones no han podido librar. Para 
entender la transformaci6n del sitio men 
cionado necesariamente debemos recurrir 
al cambio urbano de Tacubaya desde me 
diados del siglo XIX hasta principios del 
xx. Para comenzar abordaremos un par 
de imageries que en apariencia cienen 
poco en cormin: la primera de ellas es una 
litograffa elaborada en el siglo xix (vease 
p. 27) y la segunda una focograffa aerea 
tomada en 1936 por la Cornpafifa Mexi 
cana de Aerofoto (vease p. 29). Ambas 
son documentos que nos ayudan a eviden 
ciar el carnbio de Tacubaya. Encre ellas 
exisce un considerable mimero de afios, 
de ahf las notables diferencias entre lo que 
era una pequefia ciudad y una verdadera 
urbe en pleno crecimiento. 

El tiempo transcurrido entre la reali 
zaci6n de una y otra necesariamente fue 
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1 Morales, Tridngulo, 2003. 

Tomando en consideraci6n lo antes ex 
puesto prosigue ejemplificar, con un caso 
concreto, la revaloraci6n que una serie de 
imagenes, creadas por varios autores con 
diversos motivos, adquiri6 a partir del in 
teres por escudiar la transformaci6n urba 
na de un lugar en el barrio de Tacubaya; 
todo ello en el marco de una investigaci6n 
mas amplia. 1 

Uno de los principales intereses de 
este estudio fue entender c6mo y por que 
fue construido el edificio Ermita, ubicado 
en la interseccion de las avenidas J alisco 
y Revoluci6n, en Tacubaya, ya que en el 
interior del mismo se alberga el cine 
Hip6dromo Condesa, que era el objeto 
principal de mi investigaci6n. Asf fue 
como surgieron una serie de interrogan 
tes, cuyas respuestas se quedaban cortas al 
cuestionar la mayorfa de la bibliograffa y 
de los escricos que sobre el tema existen. 
Por cal motive recurrir a otro tipo de fuen 
tes era indispensable. Una de estas fuentes 
de investigaci6n fue la imagen. 

Del trabajo en los distintos archivos 
se logr6 rescatar un corpus de imageries 
del barrio de Tacubaya, a partir de las cua 
les se generaron preguntas que, en el mar 
co del proceso de investigaci6n docu 
mental, fueron produciendo una serie de 
explicaciones puesras a consideraci6n en 
el estudio antes referido. Del total de las 
imagenes encontradas, en este artfculo en 
particular hablaremos de una selecci6n 

EL LUGAR EN EL CONTEXTO 

misma fotograffa se pueden tener muy 
diversas actitudes; esto incluso entre co 
legas de una misma disciplina. 
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213 LA IMAGEN DEL CAMBIO EN UNA ESQUINA DE TACUBAYA 

4 Castro, Mexico, 1857, p. 76. 

dad, ubicada en la cabecera del munici 
pio. La genre adinerada decidi6 instalar 
ahf sus casas de campo. 

Como se puede apreciar en la litogra 
ffa del siglo XIX realizada desde una azotea, 
las casas que existfan en el lugar eran de 
gran tamafio, los nuevos duefios se apropia 
ron de terrenos inmensos donde caballeri 
zas, jardines, fuentes y graneros eran algo 
cormin (vease p. 27). Pocos rastros quedan 
en esa imagen de lo que pudieron haber 
sido los pobladores originales; estos fueron 
desplazados hacia las orillas. 

La vialidad que se observa en la ima 
gen foe durante muchos afios, incluso 
hasta bien entrado el siglo xx, la mas im 
porrante de Tacubaya; era el acceso al cen 
tro de la ciudad. Esta avenida cambi6 va 
rias veces de nombre, en un tiempo se 
llam6 calle Imperial, despues calle Real, 
mas tarde avenida Juarez y por ultimo 
obruvo el nombre que a la fecha conserva: 
avenida Jalisco. 

Si apreciamos bien la imagen podemos 
ver la representaci6n de los arist6cratas, 
finamente vestidos, platicando, caminando 
por las calles o paseando en sus carruajes; 
en cambio, a la genre humilde se la ve rra 
bajando, cargando lefia, arreando el rebafio 
y prestando dernas servicios. En los tiem 
pos en que se cre6 esra imagen, las diferen 
cias sociales eran muy marcadas. 

Las grandes mansiones cubrieron el 
panorama durante decadas y eran tan 
lujosas que Manuel Payno las llam6 "ver 
daderas villas italianas"." Familias como 
los Escandon, los Jemison, los Algara y los 
Mier edificaron grandes palacios, sobre 
todo a orillas de las avenidas principales. 
Algunas de estas casas llamaban tanto la 3 En lo subsecuente, cada vez que hablemos de 

Tacubaya nos estaremos refiriendo a la ciudad, salvo 
en el caso que aclaremos que hacemos rnencion al 
mumop10. 

acompafiado de cambios econ6micos, so 
ciales y culturales. Para entender c6mo 
Tacubaya lleg6 a ser lo que la imagen de 
1936 nos presenta, es necesario hacer un 
recorrido hist6rico del lugar. El punto de 
partida es la litograffa de la Tacubaya 
decimon6nica (vease p. 27). 

A principios del siglo XIX, la zona de 
Tacubaya estaba poblada por los naturales 
del lugar, los primeros cimientos de lo 
que posteriormente serfa Hamada ciudad 
de Tacubaya fueron puestos durante 
la decada de 18 S 0. Cabe aclarar que la 
ciudad de Tacubaya era la principal pobla 
ci6n del municipio que llevaba el mismo 
nombre, el cual formaba parte del Dis 
trito Federal, segun lo dispuesto en la 
Consrirucion de 1824.3 

El municipio estaba ubicado al po 
nienre de la ciudad de Mexico, donde se 
concentraba el poder econ6mico y politico 
de nuesrro pafs. La vida diaria de la genre 
adinerada se desarrollaba en la parte que 
corresponde al actual centro hist6rico; ahf 
era donde el trabajo, los negocios, la cul 
tura, la polftica y la religion tenfan sus 
principales sedes. Sin embargo, el descan 
so demandaba un lugar que permitiera 
alejarse de las rutinas; uno de esos lugares 
fue la ciudad Tacubaya. 

Las condiciones orognificas al poniente 
de la ciudad de Mexico eran atractivas 
para las elites de la capital. En Tacubaya 
los bosques, los rfos y la temperatura tern 
plada eran un verdadero incentivo. Sin 
lugar a dudas, esta fue una de las razones 
por las cuales se comenzaron a construir 
las mansiones que darfan origen a la ciu 
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5 Censo, 1901. 
6 Censo, 1911. 

En esta imagen ya no se aprecian los 
arist6cratas de afios arras, por el concrario 
se ve a la clase popular, que ya para finales 
de siglo se habfa apoderado de gran parte 
de la ciudad; una importante cancidad de 
personas lleg6 a vivir al lugar hacia princi 
pios del siglo xx. En el afio <le 1900 
habfa un total de 18 3425 habirantes en 
todo el municipio, la mayorfa de las cua 
les se instal6 en las alrededores del cenrro 
de Tacubaya. Otro aspecto a destacar es 
el desarrollo del transporte: en la imagen 
se aprecia un tranvfa de mulitas pasando 
junto al portal; la linea de tranvfas corrfa 
hasta el Z6calo de la ciudad de Mexico. 

En este afio, 1900, se da otro cambio 
que afecta de forma directa al crecimiento 
de Tacubaya; en enero se inaugura el pri 
mer tranvfa elecrrico del pafs, cuya primer 
ruta corrfa a Tacubaya. Con el nuevo sis 
tema de tracci6n, el recorrido a la ciudad 
de Mexico se hada en mucho menor 
tiempo; lo que antes implicaba mas de 
media hara con el tranvfa de mulitas, se 
simplific6 a menos de quince minutos 
con la electricidad. 

Es muy probable que a partir de ese 
momenta se incrememara el mirnero de 
personas que decidieron vivir en Tacuba 
ya, ya que con el tranvfa tenfan la posibi 
lidad de seguir trabajando en la ciudad 
de Mexico. No es casual que a finales del 
siglo XIX, los terrenos se hayan comenza 
do a fraccionar, con lo que surgieron nue 
vas colonias como Escandon, San Miguel 
Chapultepec y San Pedro de los Pinos. 

En diez afios Tacubaya creci6 en una 
forma nunca antes vista. La poblaci6n del 
municipio se duplic6 llegando a 37 553 
habitances en el afio de 1910;6 el tipo de 
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atenci6n por su suntuosidad que fueron 
fotografiadas para El Mundo Ilustrado, 
publicaci6n de principios del siglo xx 
(vease p. 42). 

Para llegar a Tacubaya desde la ciudad 
de Mexico necesariamente se tenfa que 
tener o alquilar un carmaje; la distancia 
de mas de siete kilomerros podfa bien re 
correrse en menos de una hora. De cual 
quier forma esre viaje era poco cornun 
para la mayorfa de la poblaci6n. Con el 
paso de los afios la situaci6n polftica y 
econ6mica del pais se modifica, los trans 
portes se transforman y necesariamente 
la ciudad de Tacubaya comienza a ser di 
ferente. Durante las ultimas decadas del 
siglo XIX llega una importante cantidad 
de genre; con la puesta en marcha de las 
lfneas del tranvfa, el viaje a la ciudad de 
Mexico se hace mas corto y barato, esro 
facilita la migraci6n de otros sectores de 
la poblaci6n. 

Hacia finales de siglo, el interes por 
establecerse en el lugar creci6; las man 
siones dejaron de construirse y la vivienda 
se fue haciendo mas austera porque los 
nuevos pobladores no tenfan el poder 
econ6mico de las viejas elites. Pronto la 
que era una ciudad lujosa y exclusiva ad 
quiri6 un caracter popular. 

Una fotograffa del centre de Tacubaya 
nos perrnite apreciar el Portal de Cartagena 
(vease p. 5 7), el mismo que se vefa al cen 
tro de la primera imagen aquf revisada. 
En el interior de esos arcos se desarrollaba 
una importance actividad comercial; des 
de aquellos afios, Tacubaya se convirti6 
en el punto convergence de los habitances 
del poniente del Distrito Federal, por lo 
que los puestos en la calle eran algo co 
mun; en definitiva, este era el punto no 
dal, mas si tomamos en cuenta queen 
frente se ubicaba el mercado principal. 
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En la segunda mitad del siglo XIX llego 
a Tacubaya la familia Mier, cuya cabeza 
era el sefior Antonio Mier y Celis, que 
entre otras cosas fue el primer presidente 
de la ] unta de Gobierno del Banco de 
Mexico. Los Mier, como muchas otras fa 
milias de adinerados, se inceresaron por 
los terrenos de la ciudad y adquirieron 
una finca de importances dimensiones 
cuya delimitaci6n estaba marcada por las 
actuales avenidas Jalisco y Revolucion, y 
por la calle Mard; justo el triangulo al 
que nos venimos refiriendo. 

En el rerreno de los Mier se edificaron 
distintas construcciones; enrre ellas una 
casa habitaci6n (con todo lo queen esos 
momenros necesitaba una residencia de 
la elite), una capilla y edificios de asisten 
cia privada. Pero, sin lugar a dudas, el 
inmueble mas conocido por la poblaci6n 
en general era el portal ubicado en el ver 
tice norte del triangulo, en la intersec 
ci6n ya mencionada. 

Uno de los principales caminos para 
llegar a Tacubaya desde Chapultepec era 
el que pasaba jusro frente a la hacienda de 
la Condesa; en la imagen publicada por 
Casimiro Castro se aprecia un carruaje 
que a trote veloz se dirige a Tacubaya, la 
cual se alcanza a ver en la parte superior 
derecha de la licograffa (vease p. 101). 
Quienes llegaban a la ciudad por este ca 

DE PORTAL A EDIFICIO 

senrarivas de Tacubaya, al grado de haber 
restificado el constance transito de perso 
nas por sus aceras durance ya mas de un 
siglo. Abordar las transformaciones de di 
cho lugar nos perrnite evidenciar el cam 
bio urbano que se dio en Tacubaya en las 
primeras decadas del siglo xx. 

7 Municipalidad de Tacubaya, 1919, en Archive 
Hist6rico de! Distrito Federal, Ayunramiento, inv. 
21, exp 107. 

8 Censo, 1930. 

vivienda cambi6, las mansiones fueron 
sustituidas por casas mas modestas yen 
muchos casos por vecindades. El ritmo 
vertiginoso de crecirniento no par6 ahi; 
nueve afios despues, en 1919, la poblaci6n 
total sumaba 51 3127 habitantes y para 
1921 la cifra aumento hasta 54 775.8 

Para emender de forma mas clara el 
crecimiento de Tacubaya basta con com 
parar dos pianos de la ciudad, uno elabo 
rado hacia finales del siglo XIX (vease 
p. 89) y otro en las primeras decadas del 
xx (vease p. 95). En el piano de 1883 po 
demos apreciar el predominio de los gran 
des terrenos; Tacubaya era una ciudad pe 
quefia que se concentraba en las cercanfas 
del Portal de Cartagena. En cambio, en el 
plano de 1932 ya se aprecia el trazo de 
las nuevas colonias. La expansion se dio 
hacia el norre con la colonia San Miguel 
Chapultepec, al sur con San Pedro de los 
Pinos y al este con la colonia Escandon. 

Ahora bien, para sustentar en forma 
mas s6lida todo lo expuesro, es pertinence 
acerrizar nuesrro estudio en alguna zona 
de la ciudad. El sitio elegido es uno que 
por su hiscoria ha· sido y sigue siendo 
de los mas representatives de Tacubaya: se 
trata de la ya mencionada interseccion de 
las avenidas Jalisco y Revoluci6n. Este 
lugar destaca por ser el punto principal 
por donde arribaron y siguen arribando 
aquellos que acuden a Tacubaya. 

Como se pudo ver en el plano anterior, 
la union de las dos avenidas forma uno 
de los vertices de un terreno de forma 
triangular, en cuyo interior se han edifi 
cado dos de las construcciones mas repre 
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eran del tranvfa de mulitas que corrfa ha 
cia el Z6calo de la ciudad de Mexico. 

La calle de Calvario era la vialidad que 
se ubicaba al otro lado del portal, una Ii 
tograffa de principios del siglo xx nos 
permire apreciarla (vease p. 109). Una 
vez mas el encuadre es frontal, la esrrucru 
ra del portal es pracricamente identica a la 
vista en la imagen anterior; el iinico cam 
bio considerable es la desaparici6n de la 
fuente que se encontraba en las afueras, 
frente a la reja principal. En esta segunda 
imagen se aprecia con mayor deralle la 
profundidad del portal que, como se vera 
adelante, no es de gran tarnafio. 

Tomando como punto de partida las 
dos imageries anteriores podemos llegar a 
la conclusion de que esta era una zona 
que comenzaba a desarrollar una irnpor 
tante actividad comercial. En la fotografia 
de la avenida Juarez ya se advierce la pre 
sencia de algun establecimiento mercan 
til, cosa que serfa cormin afios mas tarde. 

Durante las dos primeras decadas del 
siglo xx Tacubaya creci6 de forma cons 
tante, lo cual se nota en algunas de las fo 
tograffas rornadas duranre esos afios (vease 
p. 117). En la imagen se aprecia la inter 
secci6n de las avenidas Juarez y Morelos; 
esta iiltima ya habfa dejado arras el norn 
bre de calle de Calvario. 

Justo frente al portal de la familia 
Mier se advierte la presencia de dos tran 
vfas electricos; en las inmediaciones se 
ubicaba la parada del transporte Hamada 
Ermita, nombre puesto en alusi6n a una 
vieja capilla que se ubicaba en una glorie 
ta cercana al portal; esta era una de las 
paradas mas importances de Tacubaya. 
En la fotograffa se aprecia a un grupo de 
personas acercandose al tranvfa que viene 
sobre avenida Juarez y cuyo destino es la 
ciudad de Mexico. 
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mino se encontraban de frente con el por 
tal de la familia Mier. 

El portal era una construcci6n de es 
tilo clasico que se levantaba a mas de ca 
torce metros sabre el nivel de la calle. La 
edificaci6n era engalanada por cuatro 
columnas que se anteponfan en la fachada, 
dos balcones, dos puertas de mas de tres 
metros y una impresionante reja principal 
de aproximadamente seis metros de alto. 
La herrerfa y los acabados de la fachada 
destacaban par su particular detallado, el 
cual tiene SU maxima expresion al Centro 
del portal y de la reja principal, donde 
resalta el nombre de la familia Mier con 
una tipograffa muy particular. El portal 
era caracterfstico de Tacubaya, al grado 
de ser la unica construcci6n representada 
en el primer croquis de la ciudad, la fa 
chada se alcanza a apreciar en la esquina 
inferior derecha (vease p. 89). 

El portal fue fotografiado hacia finales 
del siglo XIX, su estructura sobresalia en 
tre todas las construcciones de la zona; ya 
para estas fechas, una reja de mas de dos 
metros, que originalmente no existia, cu 
brfa toda la fachada. Otro de los detalles 
que se alcanza a distinguir es la poca pro 
fundidad de la construccion, ya que era 
solo una puerta de entrada y en realidad 
ocupaba una parte Infirna del terreno 
triangular que ya antes presentamos; de 
tras del portal destacan algunos arboles 
de gran tamafio que formaban parte del 
area boscosa en el interior del predio (vea 
se p. 106). 

Justo lo que se ve en la imagen era lo 
que se encontraba la genre cuando llegaba 
a la ciudad. La avenida que se aprecia es 
la que durance muchos afios llev6 el norn 
bre de avenida Juarez, que como ya se 
dijo era el acceso principal al centro de 
Tacubaya. Los rieles que se pueden ver 
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ramafio el local de la Empacadora Obra 
dor de la Ermita; otros negocios de la 
zona eran una tienda de mayoreo, la pelu 
querfa El Lujo, un cafe, la refaccionaria 
Ford y la peluguerfa El Arte, ademas de 
tres establecimientos mas, cuyo nombre 
no se distingue. 

En la imagen tambien se nota de for 
ma mas clara uno de las puestos ambu 
lantes que se instalaban en la zona, por 
cuya estrucrura se puede suponer gue ven 
dfan alimentos o bebidas, ya que en el 
mostrador, debajo del techo de dos aguas, 
se alcanzan a distinguir algunos envases 
perfectamente alineados. Freme a este 
puesto rambien se ve una tienda de aba 
rrotes en una estructura con forma de 
kiosco. En esta fotograffa se aprecia con 
mayor detalle la base de los carros que sa 
Han hacia el Z6calo. Un ultimo punto a 
destacar es la presencia de algunos anun 
cios espectaculares en las azoteas de las 
comercios, seguramente instalados en esre 
lugar par la cantidad de genre gue poren 
cialmenre podfa mirarlos. 

Una imagen mas del portal nos per 
mite resaltar un nuevo detalle que hay 
que tomar en cuenta para lo que sera el 
futuro de la zona; se trata de los carteles 
publicitarios gue se distinguen en Ia si 
guiente imagen, frente a la reja de los 
Mier (vease p. 185). Esas esrrucruras que 
seven tapizadas de anuncios eran llama 
das "caballos", muchas de ellas eran de 
madera y tenfan una forma triangular gue 
les permitfa sostenerse en cualguier parte. 
Respecto a la presencia de estos objeros 
publicitarios cabe hacer un par de preci 
siones; la primera de ellas para resaltar 
que las estructuras estan recargadas en la 
reja del portal, de lo cual deducimos el 
poco USO practice gue este tenfa; es decir, 
nadie entraba y salfa de forma constanre 

El crecimiento de la poblaci6n y las 
transformaciones sociales trajeron como 
consecuencia la instalaci6n de mas locales 
comerciales, la mayorfa de ellos abiertos 
sabre la avenida Juarez, que desembocaba 
directamenre al mercado que se encontra 
ba frente al Portal de Cartagena. De cual 
quier forma, en la zona del Portal de los 
Mier tarnbien se abrieron nuevos negocios 
gue, sumados a la presencia de la parada 
del transporte, produjeron una mayor cir 
culaci6n de personas par el area. 

El tranvfa elecrrico vino a cambiar la 
relaci6n existente entre la ciudad de Me 
xico y Tacubaya, la cantidad de personas 
gue iban y venfan de un lugar a orro ere 
ci6 en forma considerable; un claro ejem 
plo de lo anterior es el tranvfa de dos pisos 
con remolgue que corrfa hacia el Z6calo; 
coma se puede ver, el transporte iba reple 
to de personas. Al fondo se aprecia la par 
te superior del portal de la finca de la fa 
milia Mier (vease p. 126). 

No solo el tranvfa hacfa base en el Iu 
gar; a la izguierda del portal, en la esquina 
de Morelos y Primavera, se ubicaba la 
base de los carros que tarnbien iban al 
Z6calo. Una fotograffa de dicha inrersec 
ci6n permite apreciar uno de esos autos, 
gue existieron en las primeras decades del 
siglo xx, en plena marcha rumba a la ave 
ni da principal, misma que salfa hacia 
Chapultepec; el vehfculo lleva en el para 
brisas un letrero que dice "Zocalo" (vease 
p. 135). Una vez mas es de destacar el im 
portante mimero de personas que circulan 
par la zona; se disringuen algunos comer 
cios establecidos sabre la calle de Morelos 
y varios puestos ambulantes instalados en 
la glorieta de la calle Primavera. 

La actividad comercial se aprecia con 
mayor detalle en la foto del Obrador de la 
Ermita (vease p. 173). Sobresale por su 
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9 Fernandez, Tacubaya, 1991, p. 435. 

milia Mier hacia el sur. El Cartagena fue 
duranre muchos afios el cine mas impor 
tante de Tacubaya. 

La posici6n de la cartelera frente a la 
reja pone de manifiesto una vez mas que 
el portal segufa sin tener un gran uso. 
Alga estaba sucediendo en el interior de 
la casa de los Mier. 

En realidad, las cambios en la familia 
Mier habfan comenzado decadas arras, el 
sefior Antonio Mier y Celis habia fallecido 
en Europa a finales del siglo XIX y habfa 
dejado todas sus propiedades a su viuda, 
la senora Isabel Pesado de Mier; una de 
esas propiedades era la finca de Tacubaya, 
la cual no era ocupada por la heredera. La 
senora Isabel vivi6 por muchos afios en 
Europa hasta que en el afio de 1913 falle 
ci6 y dej6 todos sus bienes para la realiza 
ci6n de obras de beneficencia. 9 De esta 
forma se crea la fundacion Mier y Pesado, 
institucion de asistencia privada que a 
partir de ese momento control6 el desrino 
de los bienes de la familia Mier. 

La nueva fundaci6n hered6 un impor 
tante capital que la consolid6 como la ins 
tituci6n de asistencia privada mas pode 
rosa del pafs; bajo estas circunstancias 
decidieron emprender nuevos proyectos 
con el afan de seguir capiralizandose. Una 
de esas propiedades heredadas por la fun- 
daci6n era la vieja finca de Tacubaya. En 
un piano elaborado por el catastro muni 
cipal se aprecia el trazo del terreno. Como 
se puede ver, el portal ocupaba una parte 
muy pequefia, justo en la intersecci6n de 
las dos avenidas; lo que habfa detras de el 
era una zona boscosa que practicamenre 
cubrfa mas de 70% del area en cuesti6n 
(vease p. 199). La vegetaci6n solo era in 
terrumpida par la casa habitaci6n (ubi 
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por esras puerras, de lo conrrario no se 
hubiera permitido la instalaci6n de esos 
anuncios en el lugar. La segunda de las 
acotaciones es en cuanto a las carteles ahi 
pegados. Como ya se ha mencionado, para 
la segunda decada del siglo xx, fecha 
aproximada de la toma, Tacubaya ya era 
una ciudad bastante poblada, de ahf que 
necesariamente se hayan desarrollado no 
solo las servicios sino rambien las diver 
siones. Seguramenre aquellos papeles es 
taban anunciando alguna de las funciones 
que se daban en el teatro Primavera, ubi 
cado a una cuadra del portal sabre la calle 
Primavera, o una funci6n de cine progra 
mada en ese mismo lugar o en alguno de 
las cuatro cines resrantes que hubo en el 
municipio. 

Por aquellos afios el cine destac6 coma 
una de las diversiones preferidas entre las 
habitanres de la zona. En Tacubaya fun 
cionaban el cine Cartagena, el Tacubaya, 
el Hollywood, el Barragan y el ya mencio 
nado teatro Primavera. 

La suma de factores coma ubicaci6n, 
transporre, comercio y publicidad nos dan 
pie para considerar que este sitio era un 
referente urbano, un lugar que desde la 
edificaci6n del portal y hasta ese momen 
ta se reconocfa coma un punto de cons 
tante actividad con plena identificaci6n 
por parte de todo aquel que llegaba a Ta 
cubaya. 

En la fotograffa de Manuel Ramos po 
demos apreciar de forma detallada el por 
tal; esta imagen fue tomada aproxima 
damente en 1925 (vease imagen de 
portada). Una vez mas existe una cartelera 
recargada en la reja principal; en este caso, 
en concreto, se trata de un anuncio del 
cine Cartagena, que se encontraba en la 
calle de la Independencia, hoy cal le Marti, 
justo donde terminaba el terreno de la fa 
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norte de la vieja finca, cuyo objetivo prin 
cipal era la obtenci6n de rentas por con 
cepto de vivienda, y otro en la parte sur, 
justo en la intersecci6n de las dos ave 
nidas. 

La fotograffa aerea es de gran utilidad 
para apreciar el resultado del nuevo pro 
yecto (vease p. 221), la construcci6n que 
se levanta al sur del terreno, detras de la 
zona boscosa, es el edificio Isabel, en cuyo 
interior habfa un importante mirnero de 
departamentos listos para rentarse. La 
construcci6n de la parte norte fue bauri 
zada con el nombre de edificio Ermita, 
edificado justo en la parte que ocupaba 
el portal de la familia Mier. 

Esta imagen tarnbien nos sirve para 
ver el cambio en el tipo de construcci6n 
de los alrededores; ya no se edificaban 
mansiones de gran tarnafio, lo que se 
aprecia es la proliferaci6n de vecindades, 
sabre todo hacia el poniente de la avenida 
Revoluci6n. Las condiciones econ6micas, 
sociales y administrativas eran otras, Tacu 
baya se habfa vuelto barrio. 

El edificio Ermita lucfa imponente 
desde la esquina de Revoluci6n y Prima 
vera, justo donde estaba la Empacadora 
Obrador de la Ermita, este encuadre, to 
rnado de norte a sur, da pie para hablar 
de las caracterfsticas de la obra del arqui 
recto Juan Segura (vease p. 223). El edi 
ficio Ermita fue una obra revolucionaria 
que busc6 atender las demandas de vi 
vienda, comercio y entretenimiento que 
se tenfan en la zona. En su interior se 
construyeron 78 departamentos de dis 
tintos tarnafios, 19 locales comerciales y 
una sala de cine con tres niveles de buta 
cas. Par un lado, tenemos a la fundaci6n 
Mier y Pesado que desea capitalizarse y, 
por otro, un lugar que demanda cierros 
servicios, por lo que queda claro que fue 1° Folleto, 1931. 

cada en la esquina de Juarez e Indepen 
dencia), por la capilla y por el edificio gue 
estaban hacia el centre del terreno. 

' El terreno, con las caracteristicas antes 
descritas, resultaba poco atractivo para la 
fundaci6n Mier y Pesado, cuyo objerivo 
era obtener una importance sum.a de di 
nero. Lo poco que estaba construido no 
tenfa gran utilidad econ6mica. Pue ese 
interes por capitalizarse el gue motiv6 a 
la instituci6n a realizar un nuevo proyecto 
en Tacubaya, el cual fue encargado al ar 
quitecto Juan Segura, quien lo present6 
para su consideraci6n hacia finales de la 
decada de los veinte. 

En 1929 el panorama de la intersec 
ci6n de las venidas Juarez y Morelos co 
menzaba a cambiar, el viejo portal de la 
familia Mier estaba siendo demolido; en 
la imagen se alcanzan a ver algunos traba 
jadores que a martillazos derriban la cons 
trucci6n (vease p. 220). Tiempo arras se 
habfan quitado los enrejados. El nuevo 
proyecto contemplaba la construcci6n de 
un edificio en esa punta del terreno, de 
tal forma gue el portal ya no tenfa nin 
guna utilidad. 

Aguel mismo afio cambia el regimen 
municipal y Tacubaya deja de ser un mu 
nicipio del Distrito Federal; se la habfa 
integrado al Departamenro Central y las 
viejas avenidas Juarez y Morelos cambia 
ron sus nombres a los que actualmente 
llevan: avenida Jalisco y avenida Revolu 
ci6n, respecrivamente.l? 

Lo que iba a suceder en el amplio re 
rreno de forma triangular es un ejemplo 
de c6mo se estaba transformando Tacu 
baya; en el nuevo proyecto, la fundaci6n 
Mier y Pesado contempl6 la construcci6n 
de un par de edificios, uno en la parte 
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CNMH 

AHDF 
AGN Archivo General de la Nacion. 
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Fototeca de la Coordinacion Na 
cional de Monumentos Histori 
cosJNAH. 

Cornpafifa Mexicana de Aerofoto. 
CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes. 
Fototeca Nacional. 

ARCHIVOS 

EI edificio Ermita fue concluido en su 
totalidad hacia mediados de la decada de 
los treinta y, sin lugar a dudas, represento 
un cambio trascendente en el panorama 
de Tacubaya. Se puede decir que con el 
se inaugura una nueva etapa en la historia 
de la arquitectura de la zona. Atcis qued6 
la arguitectura clasica para dar paso a la 
utilizaci6n del concreto y del acero. 

Es asf como la imagen nos ha posibili 
tado la obtenci6n de datos que, en concor 
dancia con otras fuentes de investigaci6n, 
nos perrniten llegar a conclusiones so 
bre el cambio urbano en esta zona de la 
ciudad. 

A partir de aquella decada de los rrein 
ta, la llegada a Tacubaya ya no se relacio 
naba con el viejo portal, pues en aquel 
lugar ya no existfa el que por afios fue el 
sfrnbolo de la familia Mier; ahora, por 
el contrario, la genre se encuentra con un 
edificio en forma de rebanada de pastel 
que de igual forma llama la atenci6n. La 
intersecci6n de las avenidas J alisco y Re 
voluci6n sigue siendo un referente urbano 
y el edificio Ermita es, al igual que lo fue 
el portal en su tiempo, un inmueble re 
presentativo del barrio de Tacubaya. 
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ron las condiciones del momenta las que 
propiciaron el proyecto. 

Mucha gente segufa llegando a Tacu 
baya, de ahf que la idea de hacer un edi 
ficio de departamentos fuera rentable; 
pero el edificio Ermita no qued6 limitado 
a eso. El arquitecto, al considerar la acti 
vidad comercial que, coma vimos, se daba 
en la zona, tambien proyect6 la apertura 
de locales comerciales en las aceras de las 
dos avenidas principales. Para concluir su 
obra, al tener en cuenta la afici6n que ya 
los viejos cines de Tacubaya habian crea 
do, incluy6 la apertura de una sala de 
cinerearro sobre la nueva calle que abri6 
en el terreno. 

En la imagen del edificio se pueden 
apreciar los locales comerciales de la ave 
nida Revoluci6n que iban a ser rentados 
a distintos comerciantes; tarnbien se pue 
de ver la sucursal del Banco de Mexico, 
que ocup6 pot muchos afios el local prin 
cipal del edificio, cuya fachada tiene la 
misma orientaci6n que tenfa el portal de 
los Mier. Otro detalle a destacar son las 
ventanas de los distintos departamentos a 
los que se accede por cualquiera de las 
dos entradas ubicadas sobre las avenidas 
principales, justo donde se encuentra el 
area de mayor tamafio. 

Al fondo del edificio, donde no hay 
ventanas, se aprecia la estructura de la 
sala de cine, desde el primero y hasra el 
cuarto piso se observa lo que por dentro 
era un recinto de mas de 2 000 butacas. 
El iinico detalle que se nota desde este 
angulo es la salida de emergencia hacia 
avenida Revoluci6n, en forma de estruc 
tura abultada que se ve en la esquina in 
ferior del inmueble. La entrada a lo que 
serfa el cine Hip6dromo Condesa fue 
ubicada en la parte posterior del edificio. 
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