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PLAN DE TRABAJO

URBANISMO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA ULTIMA DECADA DEL

SIGLO XIX.

Acercamiento a las corPientes artisticas y urbanisticas de
La ciudad de Guatemala: 1890 - 1899.

Hacer un ancilisis histórico de las condiciones eco

nómico-socia:es~ de un desappoZZo apt{stico~ cultu

ral y urbanistico muy peculiar. en la ciudad de Gua

tema la. en los años 1890 - 1900.

La tempera7ida¿ es dada por el periode de gobierno

de Jos¿ Maria Reyna Barrios. 1892-1898. años en que

hay un planeamiento del desarrollo urbano de la ciu

dad. El ámbito geográfico y espacio jisico se cir-

cunscribe a Guatemala y su ciudad capital.

1. Hubo una tendencia modernizante en la técnica

U en el arte a fines del Siglo XIX, importada
de Europa, que provoca una corriente de desa-

rrollo urbano en la capital de Guatemala.

La ciudad es una fuente de gran valor inform~

tivo y durante el gobierno de Reyna Barrios su

desarrollo urbano, embellecimiento y ornato,

fue resultado del rápido crecimiento económi-

co provocado por el sector cafetalero.

3. Existe una unilaterilidad elitista que se evi-

dencia con las medidas adoptadas por el Esta-

do que mejora la vida urbana de la clase domi-

nante o ¿lite que se inserta en la Belle Epo-

que.
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3.1 Pichas bibliográficas, de resumen de textos y documen-

tos.

3.2 Estudio de planos, fotografias de la Epoca y conversa-

ciones con urbanistas y arquitectos.

3.3 Utilización de computadora como auxiliar para gráficas

comparativas y datos estadisticos.

4. TECNICA:
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4.2 Análisis y sintesis, inducción y deducción, particula-

rización y generalización.
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A. INTRODVCCION

El punto de partida para el an&lisis de la "Sociedad Guate-

malteca de fines de 1 Siglo XIX". será la ciudad con 8US manifes-

taciones artisticas y su desarrollo urbanistico. Tal objeto de

estudio hace que sean analizadas las concepciones ideol6gicas y

las expresiones de la vida cotidiana de sus habitantes; para po-

der reconstruir una porción de la realidad del curso de Za SistE

ria de Guatemala.

El acontecer se enriquece con los hechos que hablan por si

solos. 'pero que serán objetivos y su análisis puede servir de e~

lace entre el pasado y el presente si se hace uso del instrumen-

tal teórico-metodológico que proporciona el Materialismo Bist6ri

co.

La Historia de una sociedad es obr~.de los hombres que la

conforman; siendo parte de su proceso hist6rico todas las mani-

festaciones de su arte y su cultura. entre otras. El presente

puede entenders'e y e:plicarse ,al conocer esa sociedad en su de-

venir. su temporalidad y espacio -en una ipooa dada-o siendo

susceptible de conooerse y objetiviaarse por medio del .'todo

dial4ctico. que es el principal au:iliar en esta constante euri~

tioa y en tanto que tal. posibilita el resolver el problema que

se plantea.

Luego el discurso hist6rico reconstruye el pasado de la Nu~

va Guatemala de la Asunción (a fines del Siglo XIX). recurriendo

al análisis de las fuentes que están presentes en las obras ar-

quitectónicas. artistioas ,Y en todas las demás manifestaciones 01>

culturales de esa sociedad.

De aqu~ se deduce el 'por qu~ del sub-t!tulo: Acercamiento a

las oorrientes artísticas y urbanisticas de la Ciudad de Guatem~



la: de 1880-1899, aprcxamadamente. Ya que desde el punto de

viste sccio-artisticc, el origen de la expresién artistica se

encuenrra en nuestJ'CSprovias formas de vida 'd hábitos mentales;

es decir, en la conciencia social de esa época y esa sociedad

determinada; siendo este el principal enfoque y no el asunto ur-

banístico en su totalidad.

ílauser dice: "La cultura sirve de protección a la sociedad.

Las conformaciones del espiritu, las tradiciones, convenciones e

instituciones, no son más que medios y caminos de la organiza-

ción social" (p.1?) Las formas de cuZtura y el hombre en su en-

torno, serán el hilo conductual dentro deZ crecimiento urbano.

CuaremaZa, a fines deZ siglo pasado, se incorpora a una co-

rriente estilistica y de pensamiento que se identifica con "La

Bel: Epoque"; de tal manera que refleja un sistema politico, un

tipo de vida y una economia peculiar a su desarrollo.

Las manifestaciones de la conciencia de su Sociedad: con

su citidianidad, su música, su expresión plástica, arquitectó-

nica y urbanística, también nos expresa:

1. un Estado cuyo gobierno "Liberal" coincide con los in-

tereses de clase de una élite.

2. un Estado que adopta medidas tendientes a ampliar y me

jorar la clase cafetalera-agroexportadora.

Por consiguiente, se trata de encontrar, por medio de la

observación analitica y la comparación (con otros periodos his-

tórico-poZiticos semejantes): a) si las obras de infraesrructu-

ra se planifican en pro del urbanismo de la capital; b) si las

condiciones económico-sociales corresponden a esa realidad.

Por lo tanto, se trata de explicar Za historia Socio-Artis
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tica de una Guatema~a de ~a Ermita que en su auge urbanistico

quiere ~~egar a ser semejante a "La Ciudad Luz" en particu~ar o

a una ciudad europea. en genera~; condición dada también por ~a

educación y gusto de~ gobernante. De a~~i que surjan ~as ideas

de~ afrancesámiento. u~a corriente esti~istica y de pensamiento

que reve~a que hay una vida materia~ que se traduce en una ciu-

dad a~egre. vivaz. con teatros de ópera y tragi-comedias; con

paseos. parques y bou~evares. cha~ets y cantones residencia~eL

y grandes ferias como "La Exposicibn". a~ igua~ que en ~aB soci!!..

dades idnsutria~izadas. Y a su vez con ~as correspondientes co~

tradicciones que generan la opu~encia que descansa en unas rela-

ciones socia~es de produccibn evidenciadas en e~ Reglamento de

Jorna~eros y en ~a Ley de Vialidad. ambos instrumentos de trab~

jo for~oso. que están generando ~a caida de7..gobernante José Ma-

ria Reyna Barrios, viéndose 7..adescomposicibn s~cia7.. que rea~me~

te existe y se hace notoria hasta el fina7..de esa década; des-

pués de largas dictaduras cafeta7..eras, que termina en un levant~

miento en contra de su gobierno y agudizando' ta crisis económico-

social..

Los efectos se pueden ver "a posteriorn y entender el por

qué de una estructura en un momento dado de 7..asociedad, que se

ha particu7..ariaado. La relacibn de causatidad apar6ce aqui y no

demuestra que a mayor progreso, mayor desarrotto necesariamente,

ya que convergen otros etementos que hac6n m~s comptejo el. fenb-

meno económico-socia7.. en su tota7..idad.

Se trata de ver lo cualitativo de tos hechos (analizar) en

base a 7..0cuantitativo para que sean los hechos reates 7..osque

den ctaridad y posibiliten la comprensión de esa sociedad y su

expresión cuZt~ral, enriqueciendo asi a ta HISTORIA DEL ARTE

(objeto o instrumento a ta vea) que ha sido durante todos estos

años centro de mi ";nter~s yabstracci6n de todo el contenido so

cia7..

- - --
-..- -- - -



Por lo tanto analizaré (en el recorrido histórico) como el

auge económico incide en lo urbanistico. artistico y cultural.

También la tendencia a crear un cambio en la ciudad capital con

un estilo afrancesado en su ornato y con una forma ordenada que

delinea un crecimiento hacia el Sur del Valle de la Ermita.

Trataré de explicar el marcado interés por la jardinizacién

de plazas. parques y avenidas. el por qué de ciertos postulados

de conservación ambiental como el mejoramiento "climat¿rico e hi-

giénico del habitante" y la causa

Reyna Barrios en beneficio de una

con un alto nivel de vida. que le

extranjero (viajes a Europa) y de

de las medidas adoptadas por

¿lite privilegiada y dominante

permite la comunicación con el

ahí su gusto europeizante.

y en ese contexto la gran interrogante; después de buenos

años en la cosecha de café. por qué en 1897 e=:isten condiciones

desfavorables con un alza inmoderada de todos los precios. dismi

nución de las especies metálicas y en consecuencia violencia en

algunos sectores populares.

Consecuentemente. esta gama de mat ices dentro del desarro

llo y expansión urbanistica hace por demás interesante la década

de 1890 a 1900. aproximadamente; de tal manera que esto explica

el interés que me ha suscitado investigar este momento del deve-

nir de la sociedad guatemalteca y darle un enfoque un tanto dif~

rente al usual. en los pocos estudios que de esta década se han

hecho.



CAPITULO I ..

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1 Panorama del fenómeno:

Hacia 1892 más o menos la capital de Guatemala tiene una

tendencia hacia la extensión y el embellecimiento de sus pla~as,

parques y avenidas as1 como a construir nuevos edificios con un

estilo y visión diferentes.

Esta década de florecimiento en el desarroZlo de la infra-

estructura urbanistica tuvo sus antecedentes en medidas adopta-

das por los gobernantes liberaZes J. Rufino Barrios y Manuel Li

zandro Barillas quienes propiciando la producción cafetalera

inician un periodo de mejoras y ampliación de caminos, vias fé-

rreas, telégrafos y teléfonos, as{ como algunos edificios públi

cos que denotan los cambios que sufre la sociedad guatemalteca

desde 1890, la fácil comunicación tanto de la capital a los de-

partamentos como hacia el mundo europeo y continental,con B~S

concomitantes efectos.

El proceso de cambio económico-politico debido a la produ~

ción del café con todas sus implicaciones en relación a la con-

solidación del Estado, a demandas de tipo legislativode los ca

fetaleros, la formación de rasgos económicos debido a Za incor

poración del pais al mercado internacional, asi como muchos

otros aspectos económico-sociales que ya han sido tratados am-

pliamente por estudiosos de la materia come Julio Cambranes,

Edeliberto Cifuentes, Thomas Herrick, Julio Pinto Soria, Edel-
berto Torres Rivas con un análisis, en Za mayoria de los casos,

que expZicaeZ acontecerl' vida económica de ese sociedad. Yo me limitaré

e hacer un acercarm:e7:tc má8 directo a Zas caracterist1:cascultU1'a-
les y artísticas que se manifiestan en un sector de Za sociedad



-------------------

guatemaZteca a partir de 1890 hasta enfrentar ?a llegada del

nuevo Siglo XX; década que coincide con el gocierno del Gene-

~al J. ~. Reyna Barries quien ceme ~o iremes demos~rando tema

~n FapeZ Fro~agón~~c ¿n ¿! opdena~ientD y expa~sién de Za ca-

p~tar de Guatemala y el cons~guier.te efecto del crecimiento u~

~anc que es ~~ fenó~eno ?rop~o del momento que llame nuestra

1l:tención.

~a se han hecho estudios arquitectónicos y urbanisticos

propi~~e~t2 dichos respecto a este periodo que =a~ta riqueza

muestra aún a la sociedad actual y que al presente nos trae

reminiscencias de las formas de vida y costumbres~ gustos, ten-

dencias ar-tis,t1"C!QSJ'rasgos ~.tlt;oralesde la "época" ;>OT'lo que el trata-

¿ente ,!ue le ¿aré a:m: -::rt'".ca.iotema en ~.umta los <---porresun tanto de los

!'eaZi:;aecs ;cr 'l';¡ecdcre Caplo¡,;, los hechos por J. Pinto Soria y

Gisella Ge lZer>t: en el CEUR Luis Luján en su Síntesis de la Arqui-

tectura en Guatemala y Julio Galicia Díaz en Destrucción y Tra~

lado de la ciudad de Santiago de Guatemala y algunos más que lo

han tratdo como Ma. Eugenia Palomo, (Tesis de Arquitectura, USAC)
y Daniel Borja Rosales (Tesis de la Universidad Rafael Landivar)

quienes han aportado datos importantes sobre el desarrollo urba

no y arquitectónico, ctros más como el trabajo de Gilda Segreda
y Jorge Arriaga, El proceso Histórico en la formación urbana

Guatemalteca 1773-1944 que se toma de base para el análisis en

la ¿structuración de las capitales centroamericanas de Rodriga

Fernández y Mario Eungo üclés siendo un valioso estudio, tam-

bien de tipo comparativo del surgimiento y crecimiento de las

capi~ales de Centroamérica como centro de poder cuyo reflejo

se manifiesta en la nueva estructuración de lo urbano.

)tros autores más que se mencionan y se consignan en la Bi-

bliografía que hacen enfoques técnicos,U!'bimisticos e económicos qu.e

por supuesto fueron fuente de enriquecimiento de este traba-

jo que tiene sus limitaciones y en tanto su brevedad, nos expo-

ne que hay muchísimo más que deci~ pero sirva este como el pri-

mer acercamiento a un mundo apasionante de EL ARTE Y a una "EpE



ca be lla" que todavia pedemos ::,alr:car ;Junto con la sOl!-::edad ;;

que nos acercamos en un ~omento de lujo, de vida am~uLosa V

grandilocuente que aún atrae V perc-::ve; pero que t-::ene una l!aU-

sa importante y esencial, subyacente: un desarroLle económico y

a su vez politico propio como ocurre en todos los procesos de

nue s tra ~ecorr-!.áo ~cr la histona c.e la sociedad :J ~ue s-:aT1TY'e ¿stá ;:-:r-e-

te eY! ~sc:s manifestaciones ::zrt~sticasC!uZturales :J en este easo d.¿
crecimiento urbano de la ciudad de Guatemala a fines del siglo

pasado. En algunas descripciones de los diarios de la ¿poca

decian de tc.l pl'oceso de cambio de la ciudad capital: "En ning~

na otra época cercana se habian fabricado tantas casas de ~ermo

sa apariencia en Guatemala, ni se habia dado a los artistas del

cincel y deZ género decorativo tanto campo fecundo, donde de;Jar

sus útiles alegorias "
(el Progreso JVacional 10 nov. 1897 p. 16;;-

166) Y en otro de sus articulos dice respecto de Guatemala

con el resto del mundo con motivo de Za feria internacionaL ll~

mada EXPOSICION CENTROAMERICANA (1897) Y el consecuente surgi-

miento de lo que es hoy la Avenida de la Reforma y el trazo y

poblamiento del Cantón Exposición.

"El suntuoso Boulevard 30 de junio sirve para que los ca-

rruajes transiten en forma elegante y sirve de local para sun-

tuosas quintas, estatuas y monumentos y palacios, en tan hermo-

sa avenida. Es una ap licación de la ciencia y recreo" y además

"¿Qué podria envidiar Guatemala dentro de un lustro más, si se
mantiene su florecimiento comercial, como lo mantiene el actual

gobernante, a las otras bellas capitales del nuevo mundo?

Luminosa estela deja sin duda por donde quiera quien hace cas-

tillos de piedra después de imaginarlos en Za cabeza, gloria es

ésta, lo repito, de espiritus seguramente privilegiados que asi

saben interpretar la buena vida moderna" (Ibid.)
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Nótese que se hace clara alusión a que el gobernante será

quien propicia el cambio de imagen de la ciudad y el crecimien-

to de ésta hacia un nuevo sector proyectada con un patrón di-

ferente al que se venia dando; siendo de tipo colonial aparri-

lIado o cuadrangular, ahora será hacia ~l Sur con una tenden-

cia "moderna" como lo dicta el estilo afrancesado

con casas jardin tipo chalet, paseos y parques que

leite de extranjeros y nacionales dando renombre a

tal como una ciudad floreciente y po!' demás hermosa.

de esa época

serán el de-

nuestra caPi

1.2 Acerca de lo urbano:

Nuestro habitat natural al ser modificado por el hombre

mismo responde a las necesidades que en constante aumento, van

creando formas de vivienda (no casa, sino entiéndase en sentido

amplio) que cada vez son más complejas según se va estructuran-

de la sociedad, en tanto que tal, sobre un desarrollo económico

que provoca a su vez cambios de tal magnitud Que existe una reZa

ción directa entre los modos ae producción ~ los modelos del en

torno habitacional de Quienes producen y quienes son los posee-

aores de los bienes y de los servicios; de mejor manera tanto

en las sociedades más antiguas come la maya a las más actuales

como la colonial por el lugar de vivienda y el tipo de habita-

ción Dedemos conoce}'en qué procese del desarrolle estaban y qué rasgos

económicos, pol{ticos, y culturales poseian sus habitantes; aún

más como 8 C'r. .iífepenciado~ t1 hasta podemos inferir come

funcionaban sus grupos e las clases 80c'.:a7e8.

En consecuencia la ciudad no es le merc crtructuPQ f~sicQ

c¡no una resultante del proceso de desarrolle de esa sociedad

deter~inada, que se ubica en el área urbana o rural según su ac

T::1'7:dad económica "El fer,ómenc de la urban7:;;c.ciór., como tal, es

solo una de las expresiones del curse que ha seguido el desarro

~lo de la sociedad en su cor.junto y, per tanto, se encuentra ar
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ticu~ado a este con moda~idades diferentes de acuerdo a ~as gra~

des etapas diferenciabtes de ese desarroHo". (1)

Se menciona una urbanización ace~erada hasta ~a post-guerra, pero

se debe buscar e~ inicio de~ proceso !Idesde ~uego e~ por qué en

ese momento determinado qu. se origina y a qué ~esponde.

Trataremos de dar~e contenido conceptual al término que ta~

to se usará en e7-trancurso de la investigaci6n y referirnos a lo

urbano y a la cuestión de la urbanización para darIe más cZari-

dad al proceso que nos ocupa.

"La esencia del fenómeno urbano en e7 capitalismo r!onsistc

en un uso cada vez más intensivo del territorio debido a la con-

centración territorial de ~os medios de producción. Este uso se

encuentra articulado por el cumplimiento de determinadas funcio-

nes que se asigna al territorio asi organizado"(2)

Basta tomar en cuenta que hay une dimensión hist6rica más

general y abstracta 11 entonce", se veré que C':7e urbano:

1) La ciudad antecede a7 capitalismo,

2) Las func,:ones articuladoras en el USé de? territc-r,'c

urbano son hist6~icamen~r ¿c~c~~ina¿as.

A l;)aracc Conste
rr;alc

t:

19 P'; .

Zc cues:
Ea. 1.'11,'"

la, Luis. El desarrol7-o Cal':taltstc ce C;ve:e
6~ urbana cr Hevistc rcrspe~tivc ~c. A~r~:-
Y's,,'tc.Y'ic. r.?~

"
Op. e'vt. p. S Z



.
[;

si~o que solo alte~an su papel, {mportan~a. p~edc~inio o hege~o-

nia (r::onsideracionesde Alvarado ConstenlaJ.

En la última década del siglo anterio~ se le están asignando

a la r::iudadestas funciones u~banas en su proceso in~piente de

acumulación de capital por el sector oligárquico cafetalero y el

sector de casas exportadoras. casi siempre en manos extranjeras.

que constituyen el complemento de esta clase econ6mica y politic~

mente dominante; siendo el Estado el recto~ de los cambios y con-

solidación en la infraestructura. La Durocratización de los servi

cios públicos por ejemplo con edificios necesarios (El Registro

de la Propiedad. La Aduana). mejoras en la comunica~ón y trans-

pOI'te. e l viaducto para el paso del tren, vias férreas y el ferrE.

carril del Norte. obras que beneficiarán a la comercialización y

distribución del café. Areas verdes estilo europeo y casas jardi

nizadas en el Cantón de la Exposición muestra de lo urbano y su ~
pel adqui~ido en esa momento; por determinadas causas que impulsan

el crecimiento y urbanización de la ciudad capital. Así que "la

ciudad es un espacio tiempo y no solamente una proyección de una

estructura social de una sociedad global en el mero espacio".

(Henri Lefevre. De lo rural a lo Urbano).

Entonces se afirma que la urbanización en sentido moderno ya

que hubo urbanismo prehispánico como dice E. Andrade en su tesis

de Arquitectura sobre el concepto de plaza y espacio. y expansión

urbana también según su concepción en la Colonia (ver plano I) es

un hecho anterior a la II Guerra Mundial y no necesaPÍ..c1n1tmte.para nues-

tro po:ís. una ao?!Becuencia de la irtdustrializacián y por lo tanto es válida ~
cir que este proceso se inicia con la e:r:pansiánde la ciudad hacia 1890 debido

a la exportación cafetalera que permite la inversión e~ obras pú-

blicas y que además exigia mejoras e~ los servicios de las ofici-

nas del Estado. Para un mejor funcionamento de las áreas cerra-

das también se necesita que los accesos y los espacios abiertos

como olazas. parques y ja~dines sean configurados acorde a las

necesidades que se están genel"ando no sólo por la imnigració~ sino

por los g~stos y tendencias hacia lo italiano y f~ancés. de la
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Geografía Urbana de Santía;;" Lutz, ChT'istopheT'



élite de la ~apital y del ~is~o Reyna ga~~as.

Está ue~ifi~án¿ose un p~o~eso de u~baniza~ián~ aunque en sen-

tida más estri~tc~ Luis Alua~ado di~e que es ~el aumenro aaelera-

da" de cent~os poblados ~on;untamente ~on un aumenta en el tamar.c

a dimensión (~edida en cantidades de habitantes) de esos centros

t~bién en forma acele~ada"(J)

Las fun~ianes que se le cto~gan a esta C!iudad que progresa,

que erporta~ i~orta~ que se está incorporando al mer~ada inter-

naC!ionaZ~ ~rea a la vez una doble función: co~o efecto los edifi-

cios públi~os~ plazas y bouleuares signo del poder y del status

del estada y de ese sector elitista y resultante de la expansión

y mejora de la econocmia de erportaaión.

La doble función se da en el desar~ollo urbana y de la arqué

tectura que resultan ser consecuencia de intereses y necesidades

de grupos urbc;1'!osen el.ejerciC!io de "poder" y de "poseer".

"Asi~ el uso de l.osespacios y de la arquitectura lo definen

inte~eses económicas sobre el suelo urbaJ'!o~ pe~o también l.a nece-

sidad de crear una imagen de ciudad que oto~gue legitimaC!ián y p!'e~

tigio a dichos grupos dent~o de las formas de organización social"
(4) y en estos espacios d= una visión dél _ndo y del ha~bre ~ita-

dino a través del contacto cotidiano con la realidad de la ciudad.

3 AZvarado~ Luis. El procesa de urbaniza~á~ e~ Guat~ala. Re-
vista Perspectiua No. 2. Dic. 1985. p.2J Direcció~ General de
Ertensiá~ Uniue~sitaria.

Eguia~te~ Ma. Estela. Espacios públicas en la ciudad de Méxi-
co; paseos~ plazas y ja~dines e~ Revista Historias 12 México
enero-maya I98~~ rNAH. 18~1-1877. p.91

..
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Los paseos, plazas y jardines son expresiones; asi como to-

das las obras arquitectónicas en esos espacios pablicos monumen-

tos, fuentes, palacios, y constituyen simbolos en la designación

y ubicación de los lugares pero" también del uso que los hombres

hacen de los lugares ya que tales espacios abiertos tiene un sif

nificado de prestigio social de alli que la expansién del Centro

hacia eZ Sur se da en torno a Za clase de cafetaleros y eXDorta-

dores que incluye a extranjeros cuyos capitales y luces (técnica)

eran simbDlo de "modernidad", "desarrollo" y "progreso". A Za

vez este espacio pablico permite Za confluencia de modos de vida
y status social de los diferentes grupos, que a la par de expre-

sarse los rasgos de dominio y de poder, representados en monume~

tos calles o plazas commemorativas, impone al hombre coman una

imagen visual de su situación con relación al poder del estado y

las clase dominante. De consiguiente es congruente decir que

'~l espacio p~blico como una de las formas del desarrollo urbano

permite la reproducción de la organización social, tanto por el

sentido que en ".1 adquieren los actos de la vida diaria, como

por la manifestación del poder que los diferentes grupos ejercen

en la sociedad a trau's de .1"(5}

Es el contacto cotidiano el que se verá en estos espacios

pablicos y en donde intercambian el hombre de negocios y el

"bello $exo que engalana los paseos" y también personas de dife-

rente origen y ubicación en la organización social; por lo tanto

pueden considerarse lugares en donde se reproducen en su forma

cotidiana las relaciones de conjunto de la sociedad; aunque ta~

bién marcan las diferencias de clase ya que tienen tiempo para

el solaz y esparcimiento en los Boulevares y jardines, la clase

acomodada y asi los espacios púb licos.como dice Lefebure son "un

5 loc.cit.
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texto social".

Se habia dado ya el fenómeno de la secularización de la prE

piedad y muchos conventos pasan al servicio de la burocracia ha-

ciendo el Estado suyos los espacios arquitectónicos que antes

eran de uso exclusivo de la Iglesia y si sumamos a estos los nue

vos edificios para la administración pública hay una propensión

acelerada a mejorar el servicio público y de captar ingresos. a

la vez asi como de mejorar el ornato de la ciudad.

La división social del espacio y el crecimiento de la ciu-

dad explica la estructura urbana. las causas y consecuencias de

su desarrollo. ~ntonces resultan indisolubles los procesos eco-

nómico-politicos del espacio. desde el cual se ejerce el poder.

La apertura de nuevos mercados y la internacionalización de

las economias nacionales (válido para toda C. A.) trae profundas

transformaciones sociales en este proceso de apertura liberal.

"Las marcadas diferencias sociales se agudizan sobre todo con el

sugimiento de la vida urbana"(6} Los cambios que se dan a tra-

vés de los decretos de expropiación y nacionaZización de los bie

nes de la Iglesia en 1873 (como lo anete arriba) constituyen un

50~ de las tierras y edificios públicos. [actor quc. rompe con

las trabas coloniales y la implantación de una nueva estructura

económica y social que vicnulada al proceso productivo y expor-

taacr deZ café establece una corriente nueva. dentro del libera

Z1:smode la época "El desaroollo de las economias cafetaleras

marca el periodo transformador de las distintas economias en los

nacientes estados de C. A. "(7) Que dice que estos estados nacie-

6 Rodrigo Fernández y Mario Lugc Veles. La estructuración de
las capitales centroamericanas. EDUCA. C. A. 1988. p.24

7 Torres. E. Sintesis Histórica del proceso politice en C.A.
Hoy. Siglo XXI. México. 1E77 p.42
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nales están formulando constitucionalmente proyectos de largo al

cance; en Guatemala la constitución de 1879 tiene vigencia hasta

1945; El Salvador 1886 1945; Nicaragua 1893 - 1939 Y Costa Ri-

ca 1871 - 1949; fenómeno concomitante que nos muestra que cada

nación tiene sus condicionantes internas y de all! su proyección

al cesar'f'ollourbano "el asiento de las cl.asesdominantes y su

hegemonia tiene efectos directos en la consolidación y estruotu-

pación urbana de las capitales nacioy¡ales" (Fernández y Lugo

Uclés)

En lo que respecta al proceso de urbanizacién y las difere~

cias sociales que se marcan en este momento, (fines de siglo es

semejante para C. A., México U paises de Sud América); las acti-

vidades que ofrece la producción cafetalera; establece una estruo

tura ocupacional y asi también una distribución demográfica, que

entre otr08 factores hace necesaria una redistribucién del ingre-

so nacional en cada pais.

Entre las consecuencias del proceso hay un surgimiento del

aparato administrativo financiero más complejo a cargo de la co-

mercialización del café que sumado al sector privado importador;

el aparato burocrático para compensar sus necesidades de espacio

genera un crecimiento urbano, resultando que las ciudades capit~

les son urbanizadas.

Hay nuevas áreas habitacionales producto de los incremen-

tos poblacionales por la via de las migraciones internas, forma-

ción de áreas marginales (que no trataremos aqui) y también eur~

pea y del desplazamiento hacia nuevas zonas residenciales por

grupo de la oligarquia que ocupando tradicionalmente las partes

centrales 'van al nuevo sector provocándose una incipiente dife-

renciación o especializaci6n en las ciudades de acuerdo a las ac

tividades que se desarrollan.
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La urbanización se está pestando, y a diferencia del lento

desarrollo anterior, podpia afirmarse que es un proceso acelera

do.

En la ciudad de Guatemala a partir de 1871, aparecen las

nuevas vias de comunicación, el ferrocarr1:7, el alumbrado públi-

co a gas, aZ servicio eléctrico. el servicio de teléfonos; jun-

to con reformas educativas como la declaración de la educación

laica, gratuita y obligatoria, con una serie de implicaciones

que podemos inferir pero que no trataremos explicitamente. En

este contexto surge una floreC'iente actividad fabril: licOl,es,

cemento y textiles que se ubican en las rutas de acceso y tam-

bién de manera dispersa en el casco de la ciudad.

La capital tiene una nueva fachada un carácter de ciudad

moderna a fines del siglo XIX. Poste:riopmer:tehay cambios!'7'OVE

cedos DOr. los terremotos c:u¡.¡as ccmsec:uer:cias provocar; un deseql¿Zibrio aue

se nota durante el Sigle XX, hasta 1944. Después de los TERREMO

TOS DE 1P17- lE la forma de la ciudad continúa casi inaZtera

ble pues se construye sebre los cimientos; pere cor:aspecto dif~

rente, las casas de 2 pisos desaparecieron, el tranvia se susti-

tuye por peaue~os buses y hay un 43~ de barrancos; se da ur:nue-

vo patrór: de expansión prevocado por el movimiento mig:ratorio

deZ campo a la ciudad y el aumer:to espaciaZ de las zonas margina

les que es w: efecte que sabemos tiene proyecciór. hasta el ppesc!2

te y que es necesario analizap más detenidamente.
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CAPITULO II

2. DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

A FINES DEL SIGLO XIX

2.1 Aspectos econ6mico-sociales de Guatemala de 1890 a 1900

La sociedad de fines de siglo tenian rasgos que se venian

imprimiendo durante los años del liberalismo impuesto a partir

de 1871. Los productores de caf~ formaban una ~lite privilegi~

da por las medidas poUticas y económicas que adoptadas por los

gobernantes son de beneficio para su producci6n cafetalera.

Luego Vemos que las obras se verán más de cerca en la capital

cuando se mejora la apariencia fisica y se "moderniza" (según

el término se aplica en el conte:to de la ~poca, equivalente a

cambio y progreso) su funcionamiento con nuevos edificios públi

cos; como el Registro de la Propiedad Inmueble, que lo mand6 a

hacer Reyna Barrios para evitar que se destruyeran los libros y

documentos del registro de la propiedad y los que son testimo-

nio de la historia juridica de la propiedad; o los accesos a

una nueva área habitacional hacia el Sur de la Ciudad, constru-

yendo puentes como el de la Barranquilla que se decia era tal

vez la obra más hermosa de su clase en toda la Am~rica Central

y además contribuia al paso del tren por la capital y era el

punto de entrada a lo que más adelante forma el Boulevar 30 de

Junio; e l principal paseo, que marca un gusto por los jardines y

por la conservaci6n de la flora de la regi6n y de la salud de

los habitantes.

El cant6n de la E:posici6n será el área de vivienda de la

élite cafetalera que ~e está desplazando del centro, área tradi-

cional de las casas señoriales, ahora sector comercial y se tras

lada a los chalets y áreas jard{n como se usaba en Europa y otr;s

- - --- ---
.--
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paises de Latinoamérica entre ellos Argentina y México.

Respecte a la economia al llegar el nuevo gobernante ya,

encuentra una mala situación pues no se podia emitir más papel

moneda porque el que habia sido puesto en circulación en el pe-

riodo del General Barillas estaba mal vist~ de ahi su nombre

despectivo "los guacamoles" utilizado para los capitales obteni

dos en esa forma y dado al ministro y sus familiares; mismo fe-

nómeno que se repetiré:a cerca de una nueva emisión cuando la

crisis se hace insoportable para el nuevo gobernante al final

de su gobierno.

Para atender la deuda externa destinó el impuesto sobre la

exportación del café, medida que también parace antieconómica,

pero que desde su punto de vista dice "hay razones valederas:

1) porque el producto del café se queda en el exterior sin en-

trar a circular al pais, desminuyendo la riqueza de este.

2) porque el trabajo personal del campesino que vive en pésimas

condiciones, ha levantado capitales sin tener derecho a remu

neración sino, paga mediocre que no llena sus necesidades más

urgentes (siendo el dueño primitivo de la tierra que ara, pr~

para y surca... y antes que hubiese ferrocarriles él sobre su

propio lomo transportabael café) y todo lleva una utilidad

del 500%",Joaquin Escobar(B)

Hubo grandes erogaciones que demandaban la construcción

del ferrocarril del Norte, el Puerto de Iztapa y Ocós y otras

vias de comunicación.

Asi como para el evento internacional de la Exposición

B Biografías: Datos del Gral. Reyna Barrios, Guatemala 1924
Unión Tipográfica-Muñoz, Valdez y Cia 1'.31.
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1897 ya que "oonseouente con su prop6sito de prepara"Z' al. pa-ls

para que fuese visitado con facilidad y en condioiones de oau-

sar buena impresi6n hiao levantar bajo La direcci6n del. Ministe-.
rio da Fomento y de Los seoretarios de cada cartera, edificios

adecuados y hermosoa, tales oomo el Palaoio Presidencial, el Pa-

l:;JV de: Ia. Reforma, el edificio de Aduanas, la Casa de la Mone-

da, el CoLegio de Indigenas, Almaoenes de Fomento, Faohada y Mu-

ros de! Cu~rts! de ArtiZleria"(9) Obra toda de beneficio a na-

cioncl98 com~ extranjeros, que di6 una imagen nueva de la capi-

tal ta! y ~om7 .l se h ~( p~OpUB8tQ de convertirZo en una c~u-

p~ra los seis mih~8~eriQB del servicio adminiAt~ativo es sure-

-An, ! icemos e? De un mom6ntc bonancible

el. cuaZ estaba cump¿iendo con sus prop6sitos LLega aZ deore-

cimiente 90on6~ico h ]~a fines de la dicada, 8U biógrafo nueva'

mente aclara los prop6sitos de este gobernante. "a.l aomenzar la

labor de la Adminsitraai6n Pablica, garantiza et imperi~ de la

Ley y la Justi~ia, para que propios y extraños, tuviesen fe y

~onfianza en el g~~e de sus dere~hos; para que regni~olaB y ex-

tranjeros, moviesen 8U aapital para el aumento de la riqueza p~

9 Op . c:i t. p. 3 4
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bZica y fiscal y asl la ag~cultura~ el comercio y las demás in-

dustPias~ se dewarrollarán al unisono de la voz de aliento que

les dQPia el gobierno" (10)

Sin embargo las medidas

café~ no son coherentes con

con el desmedido incremen~o

adoptadas pese a los buenos años del

le reaZidad económ~c~ come se aneta

en la emisión de moneda o de bon08

del ferrocarriZ del Nor~e ;C~ v~lor de (pesos) 135,245,23 ~ más

el valor total que e=i8~e er.circulación es ae $1,3d4,OCC sin

flSoérannegocios, faLta dinero, y la prozimidad de l~ cC8ech~

manda preparar fondos con qúe atender los gastos" (11j

2.2 La Ciudad de Guatemala con un nuevo proyecto:

Por entonces no estaba en uso la
desesperación ni los dolores sin
consuelo. No se era ni clásico
ni romántico ni decadente sino
pastoPiI e ingenuo.

Ramón A. Salazar

Al trasZadarse al Valle de la-Ermita~ la Nueva Guatemala de

la Asunción transitará por un largo proceso de cambio en su es-

tructura y trazo origina! q~e de tipo cctonial muy lenta y pa~-

~
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".. "... '.""...."'._ e ¿ -..- . .



-
-



---~ ~_._~
- ---------

25

No. .3
GUATEMALA1850

GUATEMALA 1868



26

No. 4

GUATEMALA \890



-
~ ~- --

27

Hacia eZ Sur, Za cadena de montañas entreabre sus brazos y

deja divisar a ~o ~ejos en ~ontananza majestuosa, ~as grandes mo

Les de fuego, e~ Agua y e~ Pacaya contemp~ando e~ va~~e desde

~as a~turas de Mixco, se va a ~o ~ejos y como 'reposando en nido

de f~ores a ~a ciudad con sus torrres y cimborrios, sus casas,

parques y jardines, sus vi~Lorrios vecinos, las aíquertas y fin-
cas de recreo, el r-lo de ~as Vacas" como deZgada faja de p~ata

que se desliz6 al pie de ~a Sierra de Canales, extendiéndose e~

delicioso Valle hasta un confin lejano, en donde se divisa en

ú Ztimo término ~a Zaguna de Amati tZán. rodeada de bosques, de p~E!.

yas sonrientes de rincones misteriosos que con el. tiempo, deben

ser para los feZices habitantes de esta ciudad el. punto de cita
para sus a~egrias y festividades campestres"(12) agrega que hay

espacio para ~evantar un Londres o un Par-l~, pero hay fa~ta de

agua.

E~ Centro urbano y loa pob~aci6n crec-lan pauZatinamente (ver

~as gráficas de 1.a mancha urbana de 1800 a 1900 cuad:t'os Nos. 2,

3, 4, p(q:no i )

POBLACION

A N O

1'1'11

1825

1 8l!O~

1893

--------------------

Habitantes

314,982

318,215

1224,602

1501,145

--------------------
--------------------

--------------------
* ler. censo nacional..

12 Sa~aBar, Ram6n A. Tiempo Viejo Guatemala. 195'1. Ministe-
rio de Educaci6n Pública. VoZ. 14 p.54
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Nótese que a fines del

blación en la capital según

tructura y configuración de

Siglo que hay un incremento de po-

vemos en el crecimiento de la es-

la ciudad.

Veamos ahora que se dice respecto a la inmigración porque

es una época de la historia de la migración extranjera cuando

cobra auge por los incetivos que se dan a7 contrario de lo que

ocurriria antes de 1890 en que no existia ningún tipo de comodi-

dad para los viajeros ni un sólo hotel y unos cuantos mezones

asi como ninguna motivación económica como trasluce la siguien-

te descripción del Centro de la ciudad en una estampa cotidia-

na (R. A. Salazar) "El comercio era muy reducido, no habia mer-

cado nacional (se hizo durante el gobierno del Dr. Mariano Gál-

vez donde había sido el cementerio). En la plaza de Armas esta

ba ocupada en una de sus mitades por muchos "chiviritiles" lla-

mados cajones donde se vendian jarcias y cacharros y la otra mi

tad por legumcres y frutas que traian de Antigua, diariamente.

El campanario de la catedral estaba en el solar que se iba

a utilizar después para esos menesteres, Alli estaba una figura

tipica el viejo campanero y "hUehUecho", e7 célebre Ro Teresa,

con facciones de Cuasimodo, a quien le hervia el bocio colosal

que le pendia de la garganta con ruido como redoble de tambori-

les.

Tan poco desarrollado esta el comercio, que los únicos alma

cenes que existian estaban reducidos a las primeras cuadras de

la "Calle Real" y la de "Mercaderes" (6a. At',)'Bo, Calie)

En donde hoy se encuentra la sección de señoritas del Con-

servatorio Nacional de Música habia por entonces un mercado en

ruinas, llamado "las Carnicerias", y que en la primera mitad

del siglo sirvió de teatro privisional. La cárcel de corte se
hallaba en el lugar que hoy ocupa la Dirección General de Cuen-

- ---------
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tas y cuya puerta principal daba a la Plaza de Armas. Allí se

vew diariamen~e un espectáculo repugnante: multitud de presos,

harapientos y deslenguados solicitaban la caridad de los que p~

saban, a grandes voces, e insultaban a los que se la negaban,

con palabras propias de los presidios. Verdad es que el Alcai-

de don Yanuario Ceballos hac{a callar a vergazos, en cuya obra

lo ayudaban los cabos del retén, pero era peor pues al rato co-

menzaban de nuevo más procaces y maldicientes.

Los portales de los llamados palacios que rodean la Plaza

de Armas eran intransitables tanto de dia como de noche. En el

de la casa de Aycinena habia comercio de baratijas y chucherías,

ejercitados por multitud de mujeres que tenían sus efectos en me

sitas que estorbaban el paso.

El de la Municipalidad se converia de noche en asilo y dor-

mitorio de los indios que venían de los departamentos, lo que lo

hacía apestoso con la hacinación de aquellas gentes sin aseo.

En eldEL gobie17!ola cosa era peor: ae dia los soldados y ofi-

ciales de las guardias, requebraban, zaherian e insultaban a las

se~eras y de noche los centinelas en vela, no dejaban pasar a al

ma nacida sin que antes no contestase a grite en cuello, a esta

dos voces: "¿quién vive?" decia el centinela -"!Patria libre!"

¿ebia responder el transe~nte. (¡Patria libre!). !Sarcasmo y

mentira! "¿Qué gente?" volvía a preguntar -"!De paz!" decía el

efectivamente pacifico ciudadano. Y si no contestaban !ua fue-

go!; y así mataron a varios infelices aquellos bárbaros.(Jec.Cit;

A su escaso desarrollo económico y urbanisrico corresponde

su ideologia conservadora, siendo una sociedad teológica y en

donde se decia que los extranjeros eran antropófagos no habia

carreteras, ni ferrocarriles, ni comercio sino dice Salazar has

ta con la llegada de los liberales cuando la "ciencia ha emanci
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pado el dogma y se prefiere a Descartes, Krausse y Kant que a Sa~

to Tom¿s y al Aristóteles Medieval en la Ciencia Positiva" y si-

gue "Del régimen teocr¿tico-monárquico se pasa a la Democracia p~

rc, al libre examen"(13)

Cuando surge el primer Hotel de lujo es una novedad "El Varie

dades" con teatro jardines, juego de pelota, salones de lectura y

billares, su dueño un señor respetable y popular, Don Julián Riv~

ra, se dice que también era arquitecto y a él se le debe el Merca

do Nacional, el Edificio de la Sociedad Económica y es el autor de

los planos de la Penitenciaria.

2.3 Bellas Artes, vida cotidiana y expresión popular:

Va cambiando la ciudad se iba deZ teatro ambulante que antes

se conocia como TEATRO DE ATRIOS en el periodo colonial cuando la

fachada de la Iglesia sirve de tel6n y se realizan los "autos de

Fe". Se pasa al teatro Carrera más tarde teatro Colón de un esti-

lo neocl¿sico indiscutible. Ser¿n menos frecuentes las presenta-

ciones de teatro en casas amplia~ como la de

pectadores debian Zlevar su silla so pena de

te la representacibn y se pagaba f reales por

los Angeles: los es-

quedarse de pié dura~

palco y 2 por plate~

As{ que el pueble citadino tiene especial interés por activida

des culturales que se llevan a cabo en el teatro. "Desde fines

del siglo pasado hubo en Guatemala verdadero adelanto en el arte

musical. Vino en seguida el tectro a vigorizar el adelanto de la

música, despertando entusiasmos; a lo anterior agregose la marca-

da afición por este arte entre las distintas clases sociales"

(D{az: 551-552).

Nos conduce a pensar que habiendo protección estatal al tea-

tro ésta se puede hacer extensiva a todas las artes.

15 Op.cit. p.l??

- -
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Asi la asistencia al tsatro no es, onerosa aún para el pueblo;
y por lo que habia participación en esta actividad de todos los

sectores y como dice Celso Lara "no estaba desligado el arte po-

pular y el arte erudito".

Desde 1875, año en que llega a Guatemala Emilio Dressner

ya se notaba el gusto por la música wagneriana. Y desde 1869 se

admiraba a Giuseppe Verdi. El pueblo gozó con la presentación

en "el Colón" (dice V.M. Diaz) de Hernani, Traviata, Rigoletto,

Aida, entre otras y desde aquel año la música de Verdi era Za

obligada en veladas y conciertos;esa música se adaptó al carác-

ter de los guatemaltecos sin dejar de pagar tributo a la músicc

de Rossini y de Cayetano Donizetti de quien Anselmo Sáenz, vir-

tuoso músico nacional, interpreta al violin la opera "El furio-

so". Asi se escuchaba al flautista Castulo Morales autor del

vals "Los lamentos", interpretar Juan del Encina, Marqu¿s de

Santillana y el Marqués de Talamanca.

Se conoce que existe otro teatro en la 5a. Calle Oriente

No. 7 "El Fedriani" en donde por primera vez se presenta la óp~

ra Adolfo y Clara. También se da impulso al Conservatorio Na-

cional. El 13 de abril de 1893, se reforma el funcionamiento

del -Conservatorio de Música; se establece un reglamento el 23

de agosto de 1894 para regular los años de aprendizaje de cada

instrumento: el piano = 8 años; el contrabajo = 6; la flauta,
clarinete, oboe fajote 7, corno y trombones 6 y el canto = 5

años. Se establecen normas para los programas y especialmente

para obtener examenes y becas.

En ~os salones"se excuchaban poleas y marchas al compás de

las bandas que estaban de moda y era popular el Schothish "Men-

sajero de Amor", Era común que vinieran compañias europeas, e~

tre ellas figuró el actor dramático Sánchez de León cuya compa-

ñia fue hecha traer por Reyna Barrios (quien tenia especial gu~



to por La música y eL teatro). EL aprueba personaLmente aL maes

tro RafaeL ALvarez y La música del Himno NacionaL. ALvarez di-

rigia Las famosas estudiantinas La Tuna que hizo gira por C. A.,

La Broma, CLaveLes Rojos y GuatemaLa, entre otras. La mayoria

se integraron después de venir aL pais La Estudiantina La Espa-

ñola que causó admiración y gran entusiasmo entre Los jóvenes,

por ese tipo de agrupaciones y de aLli que iniciaLmente se fu~

darán con señoritas y jóvenes de la éLite de la sociedad pere

hubo participación también de todos Los sectores sociaLes. Tam-

bién se puede atribuir esto a La faLta de diversiones que exis-

tia en estos años y eL aLto grado de incLinación de toda La so-

ciedad a La música y aL teatro pero Lo cierto es que hubo mucho

desarroLlo en el gusto por estas artes a fines deL sigLo, acti-

vidad que continúa hasta los años antes de Los TERREMOTOS deL

17 - 18. Parece ser que algo de esto infLuye en eL ánimo de Los

guatemaLtecos aL esperar con ansias Las ceLebraciones reLigiosas,

para "su soLaz y esparcimiento". En esos años se acostumbraba

recoLectar Limosnas para contratar La orquesta que se recibia

con agrado en Las ceremonias de La IgLesia, costumbre esta que

data desde La colonia.

A fines del Siglo XIX ~ durante Las primeras décadas de7

presente, otra de Las celebraciones importantes y que se decia

era La fiesta ~ás esperada por La urbe, fue la feria de Agosto

sobre todo P.o:?" su importancia comercial. La Nueva Guatemala de

la Asunciór. celei:'rada con entusiasme el dia de la Virger: de la

Asunción patrona de La ciudad (une de los toponimicos "hacer su

agosto"), asi conocemos también rasgos cuLturales heredados has-

ta nuestro dias ya que "eZ hombre social debe ser el epicentro

del estudio de La historia"(14) y es a través de su cuLtura y

14 Lara F. Celsc. Contribución del FolkLore al estudio de la
Historia. Editorial Universitaria 1977. Guatemala, p.19
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su ~otidianidad ~omo más nos acercamos a ls sociedad y a "las r~

la~iones entre el problema planteado y el con;unto de problemas

históricos del momento en que se forman". LucienLefevr'e [Lara: 92)

Expresiones populares que hoy tienen vigen~ia y cuyas raíces

están presentes pero que sólo al indagar y ~orrelacionar ~on su

pasado podemos e=pli~arnos ~aso de vocablos o expresiones ~omo

~estar a tres menos ~uatillo~ - el cuartillo era la moneda de me

1'101'valor antes de 1923- que expresa une maZa racha económi~a; y

el ~ono~imiento de ~elebra~iones que ahora han sido modif-:~adas

también nos dan riqueza de formas de vida y de Za situación so-

~iaZ de los individuo~ así.podemos en~ontrar antagonismos en ri-

mas o villan~i~os ~omo la siguiente:

I II

Angeles somos

del ~ielo venimos

limosna pedimos,
y si no nos dan

puertas y ventanas

nos la pagarán

Esta limosna que

has dado con amor
y con anhe lo

será Za primera escala

para que subas al ~ielo

III

¿De qué les sirve señores

tanta pompa y hermosura

si todo lo han de dejar

al pie de la sepultura?

Era cantada en Zas fiestas "del funeral~ (en noviembre)

¿L dia de difunr:cs y así. los que no tenian para ofrecer misas,

e responsos iban arapientos y con carteles de ánimas, ardiendo

en el purgatorio, y ~IZos)pidiendo una limosna como menestero-

30S... por lo tanto las expresiones de la cultura popular ma-
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nifiestan Y'a s g o s de La estY'uctuY'asociaL así como Las

contY'adicciones con Los sectoY'es acomodados; de taL maneY'a, di-

ce GY'amsci, que La cultUY'apopuLaY' es La peY'teneciente a Las

cLases dominadas y opuestas "0.La cuLtura oficiaL de Las cLases

dominantes". (LaY'a: 20)

POI' Lo que paY'a tener una totaLidad deL momento que vive

La sociedad son necesarias estas indagaciones y aún más, habría

que profundizar en La arquitectuY'a popuLar como versión deL que-

hacer materiaL de Las cLases popuLaY'es (estudio propio deL foL-

kLore ergoLógico) aspecto que no trataré en este momento, pero

que me parece útiL, en otY'ainvestigación, ya que "Los distin-

tos tipos de aY'quitectura popuLaY' se convierten en fuentes impoE

tantes para comprendeY'La vida sociaL y culturaL pasada y pre-

sente" (L=a: 115) damos La visión totaL de estasociedad.

Entre Las actividades cuLturaLes típicas de la época dice

el (pY'ogreso Nacional 1894) "que para Los amantes de los soLa-

ces inteLectuaLes que se llaman vuLgarmente conferencias, Lo se

Y'áa no dudarLc, Lo que eL señor doctoY' don Ramón A. SaLazaY'

piensa dirigirse a varios de sus amigos, excitándoLes paY'a que

tomen a su cargo una seY'ie de disertaciones públicas sobre asun

tos análogos al tratado poY' eL ser.or Caivano. OjaLá se lLevase

Q cabo pensamiento tan simpático y tan conducente a la popuLaY'i

zación de conocimientos útiLes entY'e peY'sonas que no pueden sie~

pre adquiriY'Los poY' medio de La LectuY'a o del estudio metódico

y sistematizado",

Aquí se menciona a nuestY'o viajero que seY'á objeto de aná-

Lisis en su descripción de La GuatemaLa que él presencia hacia

1893 y cuando probabLemente también participa de aLgunos even-

tos de tipo cuLtuY'a7 como Los que se mencionan.

Es frecuente saber de los viajeros a estas tierras y de gr~
pos inmigrantes de europeos quienes saben de Guatemala y Centro-

américa por lo que cuentan en sus escritos los primeros. Muchos



de esros pobladores tienen un fuerte inrerés e~onómi~o en torno

a Améri~a y es notorio el atra~tivo que se trata de exteriorizar

ha~ia Europa, prin~ipalmenre, por medio de Za política Ziberal.

En la Guía del Inmigrante de 1895 se puede palpar con cla-

ridad el deseo de que vengan a poblar y traigan sus capitales

para invertir; de esa ~uenra es que llegan varios ~omerciantes.

Enrre otros in~entivos que se dan a los extranjeros para que

vengan a vivir aqui está ~ontemplado en la ley de inmigra~ión

"todos los inmigrantes estdn exentos deZ servicio militar, y Pu!

den introdu~ir libremente durante 4 años herramientas, máquinas
y demas ~tiles que ne~esiten para sus trabajos" Articulas 51-52

(15)

y a los visitantes se les da un trato espe~ial. Vienen el

16 de octubre de 1897 el Dr. Reyes de San Salvador y es el pro-

pio Reyna Barrios quien en un recorrido por la ~iudad lo lleva

al paseo de la Avenida 30 de junio, el diario PROGRESO NACIONAL

reporta como sigue: "es un hermosisimo paseo, una extensa calle

~on arboles a uno y otro lado, ~on jardines primorosamente arr!

glados, adornados ~on estatuas de marmol. A la izquierda del

paseo se hallan la Peniten~iaria y el nuevo Caurtel de Artille-

ría. El Boulevard 30 de juni~ es el punto de ~ita de todos los

paseadores, y se recorre a caballo, en carruaje en bici~leta y

a pie y cuando la tarde está hermosa hay una con~urrencia nume-

rosa"

Siendo un Zugar espe~ialmente pensado y proyectado para

dar gusto a los europeos y norteameri~anos que vi2itardn la Ex-

posición y claro está para dar la imagen de ciudad progresista

15 Revista Trisemanal dedicada a los Ade~antos de la P.epúbli~a
año II tomo IV No. 95. Guatemala 1893.
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esti lo franc4s y sobre todo de "buen gusto".

Posteriormente a trav4s de este acontecimiento y sus efec-

tos puede anaUaarse más l-a connotaci6n de tal criterio.

2.4 Un recorrido hist6rico de la ciudad y su est1'1lcturaci6n:

El estudio del desarrollo de la

singular atención debido a que desde

diado "Las corrientes que han venido

cultural de la naci6n". (Caplow:9J

ciudad de Guatemala ",erece

el pasado de ella~ han irr~

conformando la fisono",la

El análisis de diversas fuentes docume~ates y de la actual

ciudad nos ~onduce a pensar que fue proyectada desde 'pocas an-

teriores que a su vea son aportaciones evidentes de formae de

vida~ hábitos y en un todo de una realidad econ6mico-social co-

mo hemos ido viendo.

Desde la civiliaación Maya se tiene un concepto muy propio

de ciudad y centros ceremoniales~ se nota la aparici6n de "gran-

des centr?s urbanos" (Rua Lhuie¡vier~ A:116J con gran'incre",ento

de poblaci6n y que dificilmente se e:plican sin un progreso con-

siderable en los sistemas de pr?ducci6n.

Las evidencias flsicas de restos materiales de escultura~

pintura~ arquitectura y cerámica apuntan a un incremento cons-

tante del desarroll~ urbano tanto en _las tierras bajas del Pet'n

como en DS altos de Guatemala y Honduras Occidental. La produc-

ci6n Pen masa" sustituye los avaneces tBOfto16gicosya que e8t08

no son numer0808 y poco significativ08 tal ve. 108 má8 son apli-

cados a la cerámica; desde el punto de vista que la~t'onica ar-

tesanal progr.esa en la medida en que facilita eZ trabajo humano

(moldes para alfarerla de gran tamaño) a8o~iada a la alfaperla

comercial. Con los concomitantes sociales de la- creaci6n de ve~

daderos centros urbanos del llamado clásico MArA (desde el IV al

-----------
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X más o m8nos). Cuando las a-budades como TIKAL. UAXACTUN. KAMI-

NAL JUYU. QUIRIGUA. COPAN agregan a sus centros ceremoniales ras

gos urban!sticos de reforsamiento;

1) Conversii5n de 1."centro en un lugar de produccii5n manufactur!!..

rera sn gran escala.
2) e=tsnsii5n de la planificaci6n desde el área propiamente cer!!..

monial o practicamenta toda el área rasidencial.
3) transformacii5n comp leta en "aentro administrativo" o residen

cial del aparato utatal. (Lhui.jZier:119)

Todos sstos cambios van acompañados

de la población rasidenta y de una mayor

dsl trabajo.

de un aumsnto sustancial

divarsificacii5n interna

Las calzadas aon trazos rectos y anchos para dar espacio a

multitudes y sn aomunicación directa entre una ciudad y otra (co-

mo Tikal. Ua=actún) y an algunos casos serviaios tipiaamente ur-

banos como la construccii5n de drenaje y abasteaimiento doméstico

da agua.

En aonseauanaia estamos antas "verdaderas ciudades" en las

que adamás de una poblaaión numerosa y densa. socialmente estra-

tificada y aon división de trabajo. se han conaentrado funciones

aeremoniales. comeraiales. politiaas. administrativas y manufac-

tureras.

Para estableaer su aarácter de aiudad. nos basta entonaes.

la e=tensión da la planificaaión a praaticamente toda la zona

habitada y la apariaión de diversos servicios urbanos: calzadas.

plazas abiertas. aaminamientos y lugares de almaaenamiento de

granos "ahultunes". entre otros servicios públiaos.

En Mesoamérica (ára de poblamisn:f;o MAYA) se dan las aondi-

--- ~
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ciones de un desarrollo de carácter verdaderamente urbano (desde

el clásico y aún antes), No vamos a abundar aqu-lpor no ser ob-

jeto directo del estudio la eztraordinaria ciudad MAYA. pero qu~

da mucho por decir en cuanto a la decadencia y destrucci6n de los

centros urbanos clásicos y posteriormente de la estructura nueVa

que surge como confederaci6n de ciudades "que nos muestra algu-

nas variantes que adopta la ciudad y la concepci6n de lo urbano

en el área de Yucatán principalmente".

Ya en el per-lodo colonial estamos ante la estructura predo-

minantemente cuadrangular aunque como apunta Jorge Luján "Al pri!!,

cipio. España no sigui6 en las ~ndias. una pol-ltica urban-lstica

s6lida. Desde ~rano ezisti6 la preocupaci6n porque se fundaran

ciudades. pero sin que se diera un modelo uniforme. Fus distinto

'loque se fue haciendo en 'Lasdiversas regiones y épOcas. Sin em-
bargo. se puede decir que ya en 'lanueva España y en Guatemala se

di6 casi inmediatamente de 'laconquista una po'l-lticadefinida en

~uanto a 'latraaa de ciudades". (Anezo 1)

Fray Antonio

'los diseñadores de

casos se cont6 con

de Remeral seña'la que 'los propios frai'les fueron

'las ciudades españolas en América y en raros

arquitectos o ingenieros profesiona'les.

Hay importantes ordenanzas sobre fundaci6n de ciudades y ur-

banismo desde 1573 con Fe'lipe II y que se inc'luyen 'luego en 'la

recopi'laci6n de 1680. Hay datos que proporcionan los e'lementos

necesarios para ezp'licarnos 'laconcepci6n de 'lourbano y rura'l.

en ese momento. de 'losservicios. accesos y cauda'les de agua con-

ducidos a 'laciudad de Santiago de 'losCaba'l'leros.

La ciudad capital en 1527. "estaba situada en un va'l'lefér-

ti'l. 'l'lanoy ameno. cercado de serl'ant'aspor todas partes. que

tiene más de 6 'leguas de circunferencia. de Largo más de tres y

de ancho dos: corre un roto de Norte a Sur. en cuyas riberas y már

-_._---
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genes hay poblados de indios, fundados molinos de pan, huertas y

arboledas de frutales de ESPADA, y de la tierra: milpas, que son

los sembrados de trigo, ma~a, otras semillas. hortalizas y legu~

bres. todo el Valle, donde está fundada la oiudad es de temple

de primavera todo el año". Vásquez de Espinoaa desoribe la fun-

dación en A lmolonga., (Luj6R: 407)

La ciudad de Santiago de !os Caballeros como se le lZama

desde el Siglo XVI a la primera mitad del Siglo XVIII y desde

1690 a 1899 se le agrega: de Guatemala; dice Julio Galicia: ""no

sabemos por qu4 causa por qu4 no hay c4dula real que oonfine es-

te nombre". (Galioia: 46)

Tomás ~e uno de los viajeros de la 4poca unos años despu4s

de la descripción de Váaquea de Espinoaa, nos presenta al Valle

de Panchoy y la Antigua Guatemala asi: "Esta ciudad que loa,esp~

ñoles llaman Santiago de Guatemala, está situada en un valle de

1 legua poco más o menos de ancho. a causa de las grandes monta~-

ñas que la cierran por uno y por otro lado. en su largura eZ mar

del Sur oontiene un paia vasto y unido que se ensancha un poco

más allá de esta ciudad que hasta hoy se llama La Ciudad Vieja y

está cerca de una legua (de la ciudad) de GuatemaZa... Esta ciu-

dad contienen cerca de 5,000 familias, sin contar un barrio de in

dios llamado Barrio de Santo Domingo, que contiene- otras doscien-

tas familias. El sitio más hermosos de esta ciudad es el que le

une al barrio de los indios que se llama Calle de Santo Domingo.

por haber alli un convento de este nombre.

Allí es donde están las más ricas tiendas de la ciudad y los

mejores edificios.. La mayor parte de las casas son nuevas y bien

edificadas... (Luján:418,421.422)

Curiosamente vuelve a trasladarse la Ciudad de Guatemala,

ahora al Valle de la Ermita, oficialmente el 2 de enero de 1776

--. -- -
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debido a la catástrofe telúrica conocida como los terremotos de

SANTA MARTA.

Transcribo a continuación como veia la ciudad uno de tantos

viajeros que venina con frecuencia al pais (con diversos propó-

sitos) en este caso el abogado Elisha Oscar Crosby diplomático

norteamericano. quien en 186~ vió:

"EI camino (desde Escuintla) hacia ra ciudad (de Guatemala)

se enolla entre las montañas zigzagueando hasta alcanzar una ele-

vación de E.OOO pies aproximadamente. finalmente desemboca en una

gran planicie de tierras altas llamada Valle de las Vacas, en cu-

yo centro se encuentra actualmente la ciudad de Guatemala, en un

a;10 memorable de nuestra propia historia: 1776... (S1~fonte[;:;:'-8)

Se ha hecho un rargo recorrido de los traslados y cambios

que ha sufrido la ciudad tanto en su aspecto legal y formal como

en lo urbanístico propiamente dicho. Pues de una ciudad Barroca

en su estilo y traza. pasamos a una Neoclásica y que a fines de

sigro nos dará una nueva imágen evocando un renacimiento francés
y sintetizando rasgos culturales y estilisticos de la BelZc Epo-

que: una corriente innovadora en la construcción civil donde el

gobierno tiene una ingerencia directa por lo que se convierte en

w: estile oficiaZ y luego con algunas incorporaciones deZ art

Neuveau como lo analizaremos más adelante.

Una "Ciudac' no está integrada solo por los edificios. he-

mos visto caIr.bios f'Í$ico$ pero como es Ul1 todo
,.

no esté consti

tuida solo por calles y avenidas este es lo accidental. La C1U

dad es el conglomerado humano con su historie. su cultura 11su

estructura jurídica: y éstos no se quedaren en Almolonga e Pan-

choy: se vinieron al Valle de le Virgen y siguieron su curso ne

tural hasta e1 presentE" (Calicia:4f)

- - -- -------
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De esta cuenta es que se analizan los progresos y obras que

ello implica en un momento concreto de su desarrollo. Detenién

donos en este camino en 1890-1900 co~ el objetivo de no sólo con-

templar las grandezas pasadas sino encontrar las causas de esa

gloria, auge económico, arquitectónico, artistico y en suma del

urbanismo alcanzado a fines de siglo.

~.5 Planificación del desarrollo urbano: Necesidad y Ornato.

El ferrocarril urbano de Guatemala en 1883 recorria del Cal-

vario al Hipódromo y ya se proyectaba otro que comunicara más ha-

cia el Sur (Memorias de Ministerios 1883:60). Se realizan obras

como la carretera de la Escuela de Agricultura al Zapote (faltan-

do 1,000 vrs para su conclusión en 18B~ la Plaza de Armas se prE

yecta en 1882, por el ingeniero B. R. Piatkowski a quien se le de

be abonar por el trazo y ejecución $4,500.00 (pesos) y para su

conclusión $29,000.00, siendo esta la principal plaza que hermo~

seará el centro de la ciudad capital (El Bien Público Diario No.

276). La visión de planificar y mejorar el aspecto de la ciudad

se encuentre en los mensajes presidenciales entre ellos el del

1~ ae marzo de 1893, e7 Presidente <'. M. Reyna Barrios, no permi-

tirá que se vulneren las leyes de reform~ gloria del partido li-

beral, en una época de convulsiones y en un pais "donde la borras

ca politica~ no está apaciguada no obstante se ha fomentado la

instrucción pare los habitantes y esto lo demuestran las múltiples

obras tales como la ESCUELA DE BELLAS ARTES,de COMERCIOY NORMAL

DE SEKORITAS, así come le Escuela de FOTOGRABADO anexa a la de Be

IZas Artes. Al iniciar el gobierno el estado de la Hacienda pú-

blica era por demás lamentable. Se debía a los empleados civiles

y militares, hasta un a~o de sueldo. Agrege más adelante que por

medio del Decreto Legislativo 154 de el Ejecutivo le eutorización

del empréstito de $ 1,400,000.00 con interés del 1~. Se prevee

el objetivo de crear áreas verdes y dice que se construirá el pa!

que de la Reforma para me;ioramiento, "climatérico e higiénico".
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Consta que se abrió el jardin de la Plaza de Armas el 12 de Octu

bre de 1893 (10 años después del proyecto original).

Los trabajos de mejoras y de servicios higiénicos y ornatos

para la ciudad y sus habitantes ya se venian proyectando y ejecu-

tando con anterioridad como hemos anotado en algunas obras reali

zadas; pero antes de 1892 eran más lentas y de consiguiente exi~

te un proceso de urbanismo más aceleradó a partir de este año

hasta finales de la década. En 1884 la Secretaria de Fomen~e di

ce que siendo un buen año para el café las obras públicas ascie~

den al monto de 70.000 pesos para realizar la construcción "hi-

giénica de acueductos". Para el ornato en la capital ne se pe-

dia contribución; sóle en los departamentos por lo que para la

conservacióñ de las calles y su empedrado se pedía 1 cuartillo

de real por cada vara lineal frente a una calle (la propia). esp~

cialmente para la construcción de bandas de loza o ~ineas para

las ruedas- y quedan exonerados los que por su cuenta lo hicieron

frente a su residencia. lo cuaZ expeditará el paso de carros. ca-

rruajes y carretas.

Hube innovaciones que modifican el casco histérico de la

ciudad así la mayor parte del sector centraZ recibió adoquinado

y aceras; ya en 1879 se introducia el alumbrado público de gas

y en 188~ eZ eléctrico.

"El transporte urbano. en función desde 188~ con tranvias

tirados por cabaZZos y más tarde con motor, provocó eZ surgimie:

te de establecimientos comerciales a lo Zargo de sus cinco lí-

neas. la parada principal para todas las líneas se localizaba en

la plaza centraZ. Se inició Za construcción de un boulevard de

circulación pero no llegó a concluirse".(Contreras Finillos:4~,
48) El FerrocarriZ contribuyé a través de sus edificios centrE

les (estaciones, aduana) a urbanizar la periferia Sur y Este de

la ciudad. (Cellert: ~3)



En el informe de Fomento de 1882, en el gobierno de Manuel

Li~andro Barillas, dice que se han remozado calles, oomo la Ala-

meda de Joootenango, que oonduoe al Hipódromo, plantándose nue-

vos árboles y protegiéndolos oon mallas. Se formó un nuevo can-

tón en el oocidente de la ciudad llamado "del Hospital" (plano ;)

Con el trazo recto y de calles amplias. ~e logró cruzar con

buencs enlazadcs las bocacclZes en :!a::r: --:;cd~:s las calles~ Io cual

f":i.e ~ Zevadc el cabe ;or e Z c-Tefe po Z{tico (le:'" Jepa:.rr:amento y no pc~--'

Se ccnstruyeY'cn 4-,9?o v2J.e aceras y 16.J~1~ v.:..

¿rr:pedradas (Memorias d2- Zos Mirzister-[cs 188Z 80-32)

Se gesta el evente internacional de una Exposioión que es ~a

Feria que mos~rcr¿ aZ mundo les adeZan~cs deZ pais y de toda Cen-

troamérica y en el informe del Comisario de la E;xposición dice:

"Acerca de la propaganda hecha en toda la rep~blica se espera que

toda la Industria y la Agricultura ooncurran. A nivel internacio

nal se confirma la Darticipación de San Francisco, New York, Pari~

Hamburgo y Brusellas. Se planifica el área de construcción para

dicho evento y sus costos. Se nombra a Don Carlos Lemale Comisio

nado especial Dara Que vele por la construoción de !ocales apro-

piados.

En cuanto a !a proyeooión de los Boulevares tiene sus ante-

cedentes en estos años ya que dioe el informe que en el Cantón

Elena (ver plano 1) creado hace poco, al oocidente de la oapital

se formó una extensa alameda que se llevará rol' el lado Sur has-

ta el nuevo cementerio y se "extenderá" hacia el Norte por 8l

la capitaZ de hermosas aZa-proyecto que se abriga

medas por medio de las

de circular

cuales queden oomunicados 8ntr8 si sus

paseos. Estos Daseos y alamedas deben ser conservados

recreo de los habitantes.

para

salud, solaz y

Tal era e 1 ambiente urbano de la capital, a su vez se nota

--~-
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la impoTtancia que se le da al tiempo que debe teneT el habitan-

te, paTa espaTcimiento sobTe todo como eTa costumbTe de la époc~

en las taTdes del fin de semana cuando los parques y alamedas se

lian seT fTecuentados, caracteTistico de una Belle Epoque, rasgo

de las tendencias europeizantes pero que son costumbTes saluda-

bles y dadas las condiciones,y ent:rootras que fomentan el desa-
TTollo uTbanistico de la capital.

Se decTeta la construcción de un FERROCARRIL DECAUVILLE; el

contTato le firman: el Secretario de Estado Manuel MOTa les Tovar
y el Ingeniero MauTicio Frary Gross quien se compromete a hacer

el Decauville desde el puente de la Penitenciaria hasta el extre

me sur. Fue inaugurado el 24 de diciembre de 1895, tiene 5 kms.

siTve para IlegaT al parque "La Feforma" en donde llega a un cha

let que fue construido con los fondos de dicho parque (Memorias

varias 1896-9-10). (Ver Anexo :<-[1)

y también en un afán de conseTvacionismo de los monumentos

el 25 de septiembre de 1883, se emite un acuerdo para proteger

los monumentos arqueológicos lo fiTma el Secretario de Estado y

del Despacbo de Fomento Don Manuel Herrera (Memorias Ministe-

rios 1883: 73).

Los nuevos criteTies eficiales hacia los cambios en lo ur-

bane eran sustentados pOT la necesidad que se volvia imperativa

ya no sale por e7 gTan evento de la Exposición sino por el aban-

done en que estaCar. las ca7les y 7a fa7ta de sa7ubTidad de 7a ca

pital en general. Asombra la descripción que hace uno de los

viajeros que por aquella época fueTon más e menos fTecuentes en

nuestro pais ya que atraidos por la aventura unos, pOT e7 inteTés

arqueológico y cientifico otros y la mayoria por el económico;

tenian opiniones favorab7es muy subjetivas apunta Caivano y OtTOS

como tY'ata de exponeY'°é1,totalmente Y'ealistas y que tal vez cfer¡-

derán por le de7 vieje refY'án "veY'itas odium parit" pero "queda-

rá agradecida w Guatemala del mañana" (Caivanc:13) hace notaT que
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La ciudad carece de aLcantariLLado y deL adecuado servicio de Zim

pieza, "Los pozos o alcantarillas ausentes en las casas para el

detritus e inmundicias"(140) provocando una rara atmósfera y feti-

dez a La hora de más calor. Los patios traceros de las casasse con

vierten en corrales, siendo pasto para los zcpiZotes que '~on tal vez más Que

los habitarttesl/(141)

De esto P8suZ"tan las constcrz"tes enfermedades Tif"'7A.S y Vi:r'!-l2?a

que son de ccr6cter end¿mico y que e~ mismo Consejo 0~nicipa! ~.~vc

que reconocer >?Z 22 ce febreT'o de 1894. Aprobaron por unan~m~~Qd

construir las alcantariZlas y ~ejorar "!03 aZba~aZes" para evit~r

las epidemias. Reclamaba esta cons~ruccién $8,~OO,~00 (reses) al

parecer esto hace "que el gobierno se haga el so~do... raz6n rEnia

de tener tantas farmacias que después de la venta de aguardiente y

licores era el ramo de comercio más extenso"(144).

Agrega que la Plaza y el Parque Concordia son bellos si no

fuera por los canales que corren en sus cotados razón también ¿el

"hedor metifico". La ciudad comienza a tener actividad "a las

8:30 cuando se abre eL mercado público. Mas tarde comienza la ani

mación en la Plaza de Armas donde hay vendedoras de tortillas y

chicha. A medie dia se abren las oficinas públicas cuando cemien

za el va y ven de los solicitadores de usticia o de favores, que

van o vuelven del Palacio de Gobernación... cesa instantáneamente

despu's de las 4"(148)

Una hora después de la puesta deZ Eol se cierran Zos neqcc~os

y la ciudad se queda silenciosa y desierta y menciona le peZigrose

de andar por las calles más ~arde pues el alunbrado es ce:éc~en:e.

Refiere los resultados del censo de 1893 cuando hay 1,364,678 hcbi

tantes. En la capital 71,252 habitantes, clasificándclcs asi:

Caivano: Il Guatemala. Parece ser un escritor irr:portante, "tiene en prepara-

ción Los destinos humanos, Religión y Filosofia, Estudio sobre la

Historia del Paraguay y en preparación "IL. C. A."



= 955J~74 y¡azaindia

= 409~';09raza ladina o mesti::a

70%

y

~a::a blanca o c~iolla (concent~ados en la

capital)

30%

1 décimo =

~ipifica a Guatemala como un pais TROPICAL situado ent~e los

13.~2' y 17.49' grados de Zatitud norte con vegetación y ~aisa-

ies envidiables pero que lo Que la naturaleza le di6 es desaprc

vechado por los vecinos y ~al utilizado por los gobe~nantes ¿i-

ce Reyna Barrios es "Altane~o, pero sus asalay",:adosapologistas

lo califican como el genio aue a de transformar completamente

a Guatemala" (P: ::'06-207)

Es asi que la falta ee desarrollo urbano es evidente y las

obras que se ~ealizan aún cuando fueron motivadas grandemente

por el afán de impresionar a los visitantes a la Feria de la Ex-

posici6n, no s6lo eran urgentes sino que vinieron a llenar el

espacio de urbanizaci6n ausente hasta muy cerca de fines del si-

glo pasado.

Cuando Caivano nos muestra la realidad la "verita" de la

imagen de la ciudad podemos pensar que está exagerando o que su

cultura le hace ser más despectivo que objetivo pero lo que si

es claro es que en Guatemala no se habia atendido las obras ne-

cesarias para la vida urbana; de alli que se menciona constante-

mente saneamiento, salud y áreas verdes indispensables.

La necesidad y el impulso hacia el progreso hacen que se
pueda afirmar categ6ricamente que este gobernante tuvo una vi-

si6n urbanística ya que r'formulú un plan regulador, tratando a

la ciudad como un todo" (Aycinena:41) con una fuerte preocupaci6n también

por imitar lo francés se quitan los aleros de las cosas y en cambio

"usando cornisas y parapetos. Quiso hacer un parque estilo

Boulogne o Chapultepec en la fina "La Aurora' que leg6 el ex-

presidente M. C. Barillas"(Aycinena en Arte contemporáneo:35)

----
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En términos generales hay un sentido del planeamiento sis-

temático y deliberado en el periodo inicial, del crecimiento ur-

bano. "EI plan de calles reticular, la localización racional de

iglesias y espacios abiertos, Za subdivisión sistemática de man-

zanas, la regulación suntuaria y técnica de la construcción, y

el control del mercado, abastecimiento de agua y localización co

mercial, son todos elementos que van apareciendo en la historia

de Guatemala y que presumiblemente operaron también en comunidades

mexicanas". (Caplou,:18)

Davis y Casis encuentran

trial relativamente pequeño y

población, Latinoamérica está

te". (Cap ZOL):19)

que a pesar del desarrollo indus-

el bajo promedio de densidad de

urbanizada en un grado sorprenden-

Caso concreto, Guatemala, como lo hemos venido demostrando.

Ver las gráficas de la mancha urbana en crecimiento y expansión

eje Norte-Sur y Noreste, Sur-oeste de 1850 a 1900.

~.6 Plazas, paraues y accesos: Con motivo de la Exposición Cen-

troame r1' cana.

Hubo un crecimiento de la ciudad'en forma ordenada como lo

hemos venido analizando. Cumpliendo con el proyecto de "moder-

nización" que mejora las condiciones para la vida cómoda de la

élite.

"La suburbanización en el Sur de la ciudad en forma de un

paseo con jardin público, al estilo europeo, no

gran asentamiento de viviendas permanentes y la

viendo en el centro de la ciudad". (GeUert:16)AZ

provocó todavia

élite siguió vi

principio de este

fenómenc Z.as cosas erar: usadas pare elfin de semana; asi que la

distribución espacial de la población según el status y presti-

gie social no habia cambiado sustancialmente antes 1893 más e



menos. Luego hay un desp lzamiento a habitar los chalets en forma

más bien lenta, sobre todo al estructurarse el Cantón Exposición,

Zlamado asi por el torneo centroamericano que trataremos en su mo

mento. Ocupa un área extensa entre el Cantón La Libertad, al No~

te, La Palma
'J

el Cantón Independencia al Este, Tivoli al Sur, y la Libertad y

la Paz, al OccÜ12nte. "La principal arteria con que cuenta ee prolongación de

la la. Av id Zo atraviesa de Norte a Sur, formando hermoso paseo, en cuyo

desarrollo se encuentra la plaza "11 de marzo", adornada con ar-

tistico monumento (más tarde en 1908) conmemorativo de la termina

ción del Ferrocarril al Norte" (Villacorta:114). Tiene la nove-

dad ~ue su trazo es diagonal con rutas y vias, parace ser el esti

ro francés. (Plano 1)

Para hermosear la ciudad capital dice el Secretario de Fome~

to, se construye el Paseo de La Reform~ parque La Aurora, el Pue~

te que es llamado de la Penitenciaria" (via Ducto; anexo 2) y el

de la Barranquilla. En forma simultánea los trabajos de Puertos

y Ferrocarriles,que tratan de quedar concluidos antes de la Exp~

sición Centroamericana de 1897; para poder presentar esta ciudad

ante los extranjeros que la visitasen: "preparó una gran exposi-

ción (Feria) para el dia que se concluyeran los trabajos del Fe-

rrocarril y se pudiera abrir las puertas de Occidente al turismo
y a una honrada inmigración" (El Progreso Nacional Agosto 1896)

Según opinión de El Liberal (periódico de Madrid), La Exposi-

ción es un certamen industrial para América; se inauguró el 15 de marzo de

1897. Con estos eventos que demuestran progreso el presidente se asegura la

ree lección en e l puesto. Y dice el Guatema lteco (diario de l 26 de febrero de

1897). La Exposición Centroamericana es motivo de fiesta y de toma de pose-

sión de l Presidente Reyna Barrios, habrá actos, juegos pirotécnicos y bai le.

Al referirse al Boulevard y al Parque

mas el objetivo de estas construcciones,

de la Reforma nota-
tres un paseo favorito;
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especialmente los dias festivos. elegantes y finos carruajes

desfilan por sus calles. dando muestra de buen gusto de los

guatemaltecos. Los ciclistas están en su elemento. Los que

no pueden ir en carruaje o bicicleta hacen uso del Decauville
y cuando esta linea pueda prestar un servicio más activo come

sucederia en la Exposición. será mucho más concurrido". {El

Progreso Nacional 22 de febrero de 1897}

No podian faltar los monumentos conmemorativos entre

ellos el dedicado al Reformador. Justo R. Barrios. cuyo pro-

yecto y dirección estuvo a cargo del arquitecto Prancisco Du-

rini. quien manda a traer de Italia {como era costumbre} la

mayor parte de los materiales y algunas estatuas; como en es-

te caso el autor de la estatua ecuestre es el profesor comen-

dador Carlos Nicoli. de Carrara. autor deZ Garibaldi. en la

misma ciudad, el Cervantes en Madrid... {Chincilla Aguilar:

158 }

Se menci ona

de la estatua de

señor Lippi come

al escultor Adriátice Proli, autor también

Miguel Garcia Granados {ver anexo 2} y al

fundidor de los bronces.

La importancia del paseo de la Reforma es notorie
l' es sirr:bc-

le de presper~ciac' aue encierre. ,iunto a todo.el resto ae ed:'ficios la idede

gie. dominant;e coy: motive de la E:rposición; así. 10E' -paseo!' ant7'-

guos como el del Cerro del Ce.rmen. e} de Jocetenango siguen

siendo utilizados y ahora el de "Los Arcos"* es remozcdo se

gar. se infiere del texto que sigue: "Era el acueducto prin-

cipal que surtie de ague. a le. ciudad de Guatemala y procedic

de Pinu la. Construido por Bernardo Ramírez corria

de la ciudad. y ya en las afueras cerca del pobledo

Villa de Guadalupe. en el Siglo XIX. constituic uno

*

~- --
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paseos más apreeiados de la eiudad. Se llegaba en landó. saZien

do por la puerta de la Barranquilla y más tarde, a finales del

siglo, por el Boulevard 50 de junio" (por les viejos Barrios...,

Lara:246)

Los accesos y las vías ce comunicación están siendo obras

de primer orden y uno de l06 Fuentes que completan la obra es el

llamado de "La Barranquillc." que es calificada como la más her-

mosa de su clase en teda Za América Central (1897) y que eontri-

buirá eficazmente al embellecimiento de los Boulevares de la ca-

pital "!inútil nos parece agregar que apenas armado y colocado

el puente, se hicieron las pruebas de resistencia y que tales

pruebas han sido satisfactorias bajo todo punto de vista. üna

de las l.ocomotoras, la "Reyna Barrios", ha recorrido ya numero-

sas veces el puente; arrastrando varios carros de mercaderias"

(Diaz,: 57) y ante l.ostemeres de l.apoblaci6n de su poca resi~

tencia debido a l.aesbel.tez de su construcción se comprueba por

la "experiencia práctica" que nada l.osjutifica. La planifica-

ción respecto a La Exposición es extensa y en l.oscontratos ve-

mos que han venido artistas, escul.tores, arquitectos e ingenie-

ros exprofesamente a cumplir con tareas de construcción y urba-

nismo como l.as obras mencionadas. Aparece Durini en l.a construc

ción del.Pal.acio Monumental de la Exposición, también F~ Gross

como el.ingeniero encargado del.Decauvielle (ver anexo J de los

· Landó: tipo de carruaj~. Dice Lara (Op.cit:244): "los carrua-
jes de l.osestabl.os de Schumann, fueron famosos en toda l.aciu
dad. Ubicados atrás del Convento de Santa Catarina se habrian
al call.ejón de la Cruz. Landós y victorias "con caballos de
gran al.zada y cocheros uniformados y hieráticos bajo sus sombre
ros de copa", recorrían las mal. empedradas calles de la urbe. -
De gran auge durante todo el.Siglo XIX, el automóvil, los vino
a desplazar en l.asprimeras décadas del XX.

-- ------
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contratos y costos")

Todo parece indicar un movimiento innovador que a partir

del Estado se está gestando en esta década de fines del Siglo

XIX. En el Diario de Centro América del 24 de febrero 1894

consta: El artista español Tomás Mur, escultor y pintor vino en

1892. La colonia española, en el Cuarto Centenario del descu-

brimiento mandó erigir la estatua de Pray Bartolomé de las Casas

en la Plaza de Armas. "El cor.,iuntose caracteriza por su ser.-

cillez y majestad".

Incorporación de artistas europeos que se suman

que ya vivian en Quetzaltenango y la capita~ como es

porque se hacen anunciar en los diarios de la época:

herrero, forjador de puerta~ barandas y balcones.

a los

notorio

Tineti:

Asi mismo se constatar. otras consecuencias provocadas por

el tar.anunciado y esperado ever.to de la Exposiciór..

"En Guatemala har: crecido extraordir.ariamente todot' ios e le
mentos de vida: n~mero cor.sidera~Ze de carruajes y el tranvia

en las calles principales dan animaciór. a la ciudad y facilita

la comunicación para los negocios o para las atenciones socia-

les. La capital de la Rep~bZica er una ciudad hermosa con ca-

Zles ti~adas e cor¿eZ~ grandes pZazas, bQ~itCE parques~ numepc-

S08 edificios, templos notac'Les !; todos los mec.ics pere ir:fcrmal

su cultura" Noticias acerca de Zc georrc:~c~ estadis~icc y las

instituciones de la ReD~bZica. (Obras T~b7icas:1)
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CAPIrULO III

LA CRISIS ECONOMICA y SOCIAL DE 1897

"No es la primera vez que convienen la parria en ID! pueblo

de feuOOs y vasallos y cuya larga dictar:fuIoa se inicia con

los mejores auspicios".

Liza:rdo Días "De la Democn'acia a la Dictadura"

3.1 Realidad de la ciudad:

El monto de las exportaciones en 1893 fue ce

(pesos moneda de Guatemala) del total $ 18~550.518

(97':.) 1

t19~086~88J

es de café

Se entiende la razón de ~ crisis~

"la cosecha brasi leña alcanza lal!ifra

de sacos "motivada por la ezpansión de

consecuencia los precios dEl café bajan a

generada en 1897 cuando

record de 11.2 millones

siembras en Sao Pulo- en

la mitad" (Piedra Santa: 189)

Claro está que las constantes erogaciones hechoas por el

Estado para cubrir las obras de infraestructura que hemos visto

crean las condiciones internas de decrecimiento económico y si

a esto se le suma la caída internacional del principal producto

de ezportación. la crisis ecónomico-social es inminente.

Dice Caivano "que las fincas de caf4 de Guatemala pertencen en
su mayoria a eztranjeros~ capitalistas alemanes~ algunos de los
cuales compraron las fincas ya formadas y muchos de ellos resi-
den en el eztranjero... el producto liquido del café se queda
en el eztranjero y del cual el país no goza"

Op.Cit. p274~ 275~ 279.

-- --- -



Los contratos tenian condiciones favorables al artista o

compañia constructora (ver anexo J) y se les exoneraba de impue~

tos para importar materiales. además que los costos eran eleva-

dos" el basamento que sostendrá la estatua de Cristcbal Colón

será de mármoles de tonos distintos. el material que importe el

contratista por el Puerto de San José será exonerado de todo de-

recho; el costo es de '18.000.00" (Diario de Centro América 7 de

febrero 1893).

El resultado de las mejoras urbanisticas en el eje Sur es-

tán a la vista: un hermoso Boulevard. un Palacio de la Reforma

(al final del paseo) y en general la expansión y crecimiento fi-

sico de la ciudad asi como su embellecimiento.

Esto es lo que nos plantea la superficie y forma de esta

socieda~ sin embargo el desarrollo económico social no se ha da-

do paralelamente a lo establecido "interrumpida la construcción

de? ferrocarril del Norte por la precaria economia se habían g1:-

rade im_'itaciones 1;hube que llevar a cabo La Exposición". (EZ

Guatemalteco febrere 1897), Aquello fue contraproducente (dice

e7 mismo diaric)~ U~ desastr~ económ~cc por Zos eno~~ gcs~os

que ocasionó y la imagen desastrosa de las vias de comunicación

papa los centT'oamericanos; sumadc La Grar. E:rposiciór:, e "Í,CE flua

camoles", e7 pais se veia en un ecos econ6~icc...

Si~ embargc le si~uaciór; se hect ver dE mane re ¿~s(.ir.tc r

evaZuar los resultados de taZ evento que tantc pcZé~icc ña~ic p~

neraao. "Una ecuación comparando eZ factor Ú1teZigencia con eZ

factor naturaleza produjo i~ualdad. trabajo; cuya fórmula expresa

esta aspiración; LA FELICIDAD.

Asi va la edad moderna camino del porvenir, llevando el ar

senal la ciencia, le bandera del arte. vanguardia la industria y

el sabio poeta escribiendo la epopeya del trabajo. La Exposición
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responde al afán de la unión centroamericana, es una celebración

donde las naciones comparan sus productos y sus fuerzas, une in-

tereses culturales y comerciales" (El Progreso Nacional 15 marzo

1897J

Contradicciones entre lo Que se da a conocer: el progreso

provocado por la Exposición asi co~o redos los adelantos y mejo-

ras dictadas por el Estado "tiránico"2 y la realidad de las con-

¿iciones de vida de la maycria que dista~ mucho de los sectores

residenciales, chalets y bouZevares.

Ya el viajero italiano nos ¿ecia como eran los barrios con

condiciones insalubres ya Que "no tuvo la ciudad ni el mds ~ez-

quino servicio de limpieza pública, para la extracción de las in

mundicias diarias de las casas". Asi que lo fundamental no se

transforma, porque desde el gobierno anterior, a causa de las ins

talaciones de algunas industrias en la capital se prevee el peli-

gro de nuevos focos de contaminación aunado a los desagües a

"flor de tierra" asi lo seRa la un informe del 16 de noviembre 1888

de la Dirección General de la Policia: "de la casa donde está la

Cerveceria Centroamericana, en la 7a. av. Sur, sale un desagüe a

la superficie de la calle, y aunque se ha prevenido al propietario

Don Enrique Castillo que lo haga subterráneo hasta el presente

continúa en el mismo estado, siendo urgentedicha compostura porque

los ea ldos fermen tados son per.7udiciales a la salud pública. (Cordillo E:

55-56).

Por la época que nos ocupa deducimos que este problema en

particular ya se habia solucionado pero en general no avanzará

mucho pues muy cerca del evento de la Exposición vuelve a anotar

Caivano:

2 Caivano "pais donde cualquier tiranuelo hace lo que quiere"

Op.Cit

--- -----
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"Un parque o sea un simple lugar de recreo para paseo, que

mide casi 4 kms cuadrados, con la gos artificiales, grutas, es-

tatuas, kioskos..., para una pequeña ciudad de 77,252 almas,

que no tiene ni siquiera cantidad suficiente..." (Pinto: Op.cit:

78) El urbanismo proyectado a partir de la década del 90 ha

provocado realmente expansión de la ciudad ha abierto nuevas

vías de acceso, las calles del "Cantón de la Exposición" "por

el cual se toma ahora para dirigirse al Hospital Militar y a

los pueblos situados al Sur Este; todas las que comunican al

Guarda ¡riejo con el "Cantón Barillas" creado en el referido año

de 1885" (Primer Directorio 1894:556)

En tanto tal desarrollo no es generalizado como nos lo mues

tran los viajeros, ya lo decia Morelet hacia mediados del siglo
y en los noventas, Caivane; a diferencia de lo que nos exponen

los diarios liberales, los mensajes presidenciales o el mismo

directorio en donde se plasma la corriente de pensamiente que

prevalece en los sectores de la élite y el Estado; dice, que no

pasa en Guatemala, como en Londres e en París en donde la mise-

ria abunda alrededor de las ciudades "a los estanques concurren

constantemente como bandada de alegres pájaros, infinidad de re

sogantes muchachas con su cántaro de barro cocido, suelto en la

cabeza y el semblante sonriente, satisfecho y lleno de orgullo,

como si supiesen que en otro tiempe desempeñaban ese oficio las

mismas hi,iasde los reyes" (551); siempre presente el gusto por

le extranjero.
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Z n Consecuencias:

El cambio operado en la ciudad no refleja las verdaderas

condiciones de vida de sus habitantes y menos las relaciones de

trabajo que se dan en el área rural en donde prevalece el siste

ma de trabaje foraado de jornaleros y las miserias ¿el campo pa-

san tedavia más desapercibidas que las de la ciudad, en donde

para realizar muchas de las obras p'blicas se usa la Fuerza de

Trabajo Obligatoria por medio de la aplicación de "La Ley Contra

la Vagancia" (de la Reforma Liberal) Los esfuerzos del Estado y

su gebernante en dar una apariencia de ciudad moderna, refinada,

semejante a Faris sólo habrian dado resultados minimos, aunque

3e desarrolla evidentemente el urbanismo elit:"sT:t: en compa2'a-

ción con el conjunto inconmensurable de necesidaces y de condi-

ciones de atraso y miseria de las mayorias.

Se evidencian estas grandes contradicciones cuando por sus

ansias de perpetuarse en el poder dicta su prolongación como pr~

sidente por un nuevo periodo provocando mayor malestar en la po-

blación.

Asi en Occidente también se manifiesta el descontento pop~

lar; con un levantamiento armado que finalmente parece ser fue la

causa de su asesinato, el 8 de febrero de 1898.

Se publica en el editorial de "Los

-publicación ambulante-, los motivos que

zar una revolución en Occidente, la cual

Ecos de la Revolución"

dieron origen a organi-

dice dió inicios en San

Marcos. Asi también en el periódico editado por los talleres de

"El Bien P'blico", dice: es "un desvarajuste el gobierno del Pre

sidente Reyna Barrios" (La Guillotina 1897)"

.. Lo dirigia Antonio Alvarado, Salvadoreño, y su 'ltimo número
se publica el 24 de mayo 1897.

- - - -~-
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"Hubo enfrentamiento entre los que apoyaban al Presidente y
los que se oponian a las medidas de éste, sobre todo cuando di-

suelve la Asamblea Legislativa". (Diaz, Lizardo:53)

Los conspiradores que forman un triunvirato son Don Felicia

no Aguilar, El Gral. Fuentes Barrios y el Coronel Próspero Mor~

les quien dirige el movimiento que estalla el 7 de Septiembre

1897. Dos de los conspiradores Aguilar y Don Juan Aparicio hi-

jo, son hechos prisioneros y son fusilados el 11 de Sept. fren-

te a la Iglesia de Sn. Nicolás. De esta manera la Municipalidad

de Quetzaltenango se revela ante Reyna Barrios "y manifiesta des

conocer su tiránico gobierno" (Diaz, Lizardo: 53)

El descontento y violencia se e~tiende a Sololá, Quiché, To

tonicapán y Chimaltenango. Asi las cosas, el enfrentamiento ar

mado es sofocado y provoca una causa más al "desbarajuste" eco-

nómico.

En la capital, la ciudad que es centre politic9 económico-

comercial logra ocultar esos problemas y matizar la miseria so-

bre todo el centro y el nuevo sector al Sur; e~istiendo la form~

ción de áreas marginales como anotábamos anteriormente, en los

asentamientos cercanos a la linea férrea al Nororiente y en los

barrancos del Oriente y Poniente que son los sectores que re~ra

tan la pobreza urbana.

Los resultados del auge constructive y arquitectónico no e~

tán siempre en Za observación de los viajeros respecto a Za ece

nomia urbana que además de poco e~pansiva era controlada también

en la actividad agroe~portadora por unas pocas familias Iratra-

vés de un cerrade sistema de monopolios" (Pinto: 63) y con la

peculiaridad de tener un gobierno empresario, a su vez, inter-

viniendo en obras de infraestructura como en la construcci6n

del Ferrocarril del Norte que calculada en 10 6 12 millones;

consumirá 50 o más (Diario Centro América 1894) "Además de la
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poca seriedad y mucha impericia que han presidido a Los trabajos

inútiLmente ejecutados por cuenta y bajo La dirección inmediata

deL gobierno. La causa principaL de La Lentitud con que se pro-

cede en La construcción de dicho ferrocarriL. consiste en La es

ccsez de Los fondos destinados a ese objeto" (Caivano: 293-294)
y ya anteriormente se decretaba La suspensión deL pago de La deu

da externa.

Con La via aL AtLántico conLuida "acudian súbitamente a La

capitaL. grandes capitaListas y atrevidos industriaLes. que in-

fundirán como por encanto nueva y grandiosa vida aL pais. con

La creación de grandes y numerosas empresas comerciaLes e indus

triaLes". (Caivano:301)

Contriyuyen a estasfaLsas apreciaciones eL diario semi-ofi-

ciaL EL Progreso Nacional y eL Directorio. 1894 que hemos men-

cionado.

Todo apunta a la urgente necesidad deL Estado a atraer in-

versiones y as! propiciar una Exposición con tanta "grandiosi-

dad y magnificiencia". ahora se entiende esta concepción de ape!:.

tura y de accesibilidad para generar desarrollo económico sociaL.

La necesidad de intercomunicaciór. con otras ciudades y eZ esta-

bLecer verdaderas rutas comerciales. ya lo notamos en "La pLane~

ción urbana Maya". que es a la vez resuLtado de su propio desa-

rroLLo. "Los planos de plazas. edificios y caminos ((scbé) son

ilustrativos" (Bolmes y MaudslayJ lo señalaban también Las pri-

meras expediciones españolas tIestapobLación tiene muy buen pa-

vimento... los ca~inos con sus lados en aZto... y pavimentados

con grandes piedras". (VonHagen. en eL Mundo de los Mayas.Z25J

de taL manera que en cada sociedad ha existido a partir de la a~

tividad económica y comercial un desarroZlo de su espacio social

plasmándose en un crecimiento urbanistico que toma en cuenta su

medie ambiente natural (su habitatJ y eL uso o funcionaZidad de

---.----
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sus pZazas. parques y caminos así como de Zos edificios; por

Zo tanto en conjunto deZ crecimiento urbano con su compZejidad

de servicios púbZicos.
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CAPrru LO IV

NUEVAS CORRIENTES ESTILISTICAS y SU EXPRESION EN LA URBE

"Los objetos cult".A:t'ales materiales están articulados en un comple-

jo cultural mayor" (A. Arriviilaga)

4.1 Innovación en el Arte U en la Técnica:

Las manifestaciones artisticas y culturales representan el

desarrollo de una sociedad con rasgos propios y en la segunda mi

tad del Siglo XIX son formas de expresión de las inquietudes y

de la problemática de una sociedad impregnada por un movimiento

politico ideológico llamado liberalismo en donde prevalece la

realidad presente sobre lo pretérito; lo cotidiano sobre lo in-

sólito y se inicia una tendencia hacia lo funcional.

Al ser Francia cabeza de la latinidad, se juzga como mode

lo de civilización; así.todoesestilo francés: modos de vida, mo-

da, expresión artistica y sobre todo la Arquitectura.

La tendencia en la construcción a fines del Siblo XIX es,

por consiguiente, del Renacimiento Francés en nuestro paí.s ya

que el campo estilístico llamado Hisotricismo (con repertorioe~

tilistico) permitía escoger el estilo (existe una crisis estilis
tica) que más se refiere a la decoración y no a la volumetria y

espacio. Presenta tres elementos que lo determinan: a) la origi

nalidad nacional que proviene de la herencia gótica, b) la pre-

sencia de elementos flamencos, traidos a Francia por los duques

de Borgoña, c) presencia de elementos italianos llevados a Fran

cia por los artistas incorporados por Francisco I. Se deduce

que hay una complejidad estilistica, que no se aplica con rigu-

rosidad en la construcción dictada por el Estado; mencionaré al-

- - - ---
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gunos rasgos que si

sirven de ejemplo:

1. La Residencia Presidencial,

son predominantes en los ed~f1clos que nos

2. y el Regis tro de la Propiedad Inmueb le. {HO!'Museo Na-
cional de Historia}

Se construyen

o salones alrededor

a cada lado del eje

plantas rectagulares en los edificios, piezas

de un patio central y simetría de las mismas

principal las escaleras colocadas en lugares

definidos y no visibles en la fachada; simetría en la fachada

(frente del edificio) ventanas colocadas una encima de la otra

pere formalmente independientes; uso de saledizos e cornisas,

elementos volumétricos en las esquinas a manera de torreones y

un resalto volumétrico del ingreso del edificio; además el use

de escaleras helicoidales y en la decoración existe el uso fre-_

cuente de la pilastra con moldaduras, columna francesa que pre-

senta anillos en su fuste; capiteles corintios y uso sistemáti-

co de los diferentes órdenes; los vanos {aberturas} enmercados y

coronados por frontones, cadenas de piedra )1presentando en oCE

siones medallones, follajes de acanto asi como otros elementos

ornamentales tomados de la flora V la fauna: La hoja está dis-

puesta simétricamente en relación a un eje.

Los tallos se enrollG11
1-'

en las cu-»vas 7('[' personc;ies cuyos brazos

terminan en follaje y llevan la cabeza cubierta con palmetas son

figuras grotescas; tamvién se combinan los arabescos.

De la residencia del voder e;iecutivo Que estaba situado

en la Ba. Calle Poniente 11prolongación de la 5a. Ar. Norte; es

ae ladrillo 11 "posee una cubierta de aluminium" material. que en

este uso en particular, primera vez que se emplea (y es muy ligE

1'0), El patio principaZ está cerrado con una armadura de hierro

siszema Eiffel, constru1:do en los talleres de J. R. Fitting; ti~

ne soberbias ventilaciones en toda su extensión longitudinal, PE
sando los cristales que sostiene 15 toneladas". {Borja:25}



La fachada adornada con piedra artificial y con granito y

un balcón corrido, balaustro de mármol de Italia y suntuoso

en grado superlativo; una cresteria de grifos aleonados (época

de Luis XIV), corona el edificio y parece estar envuelto en el

pabellón nacional pues está pintado el frente de franjas azul y

blanco. Al respecto en el Progreso Nacional (30 dic. 1896) dice:

"Esta ma~ana revisamos el decorado y mueblaje del nuevo

palacio y nos confirmamos en la idea de que si el arquitecto J~

sé de Bustamante, hizo la más bella de sus obras en este edifi-

cio espléndido y primoroso; el decorador Mr. Alberto Niauet, ha

salido airoso en su trabajo de arte exquisito, en el que "el chiel!

parisiense aparece en el eojunto y en detalles. Pasando a la

elegante entrada, se nota el buen efecto de un vestibulo y doble

escalera de mármol blanco..." Con lo descrito se tiene una idea

de la aplicación del estilo mencionado; ahora veamos el edificio

del Registro de la Propiedad actualmente en la lOa. Av y 9a. Ca-

lle (esquina) zona 1. En cuya construcción Bustamante recorrió

todo el repertorio renacentista del Siglo XVI con perduración

del gótico y jugando con elementos clásicos puros, ayudado por

su hijo Gonzálo de Bustamante y el escultor venezolano Don San-

tiago González a cargo de la estatuaria.

El edificio "se apoya volumétricamente al suelo por medio

de la primera sección horizontal que corresponde al sótano del

mismo. Esta sección de masa predominante con un zócalo sencillo

sobre el que se apoyan las peque~as ventanas, las cuales, bien

reguardados con rejas de hierro presentan un arco rebajado con

dintel en el que se han simulado con el estuco las dovelas.

Cinco secciones destacan verticalmente en la volumetria del edi

ficio" (Borja:35) Tiene 4 torreones, uno en cada esquina, sobre

la portada, realizada en mármol blanco, el balcón de honor bor-

deada por una balaustrada de planchas perforadas de mármol.

~ - - .--
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El in~reso es uno de los espaC~OE mas lmpcrtan,es Jel sete-

rio? del edificio. E! pa~io de honor aparen~a ser el cen~rc y

es un espacio de doble altura, 10. y 20. nivel, de plan~a rectar.

guIar es~á ~echado con un pla~afón el cual arranca de una abertu

ra superior coy.estruc~ura de acero y cubierta de vidrio de don-

de se derrama la luz que invade el espacie, la vertical acentua-

da en este patio con las 4 esbeltas columnas de acero que sopor-

tar. las tribunas. Este espacie conlleva un concepto rnedievaZis-

ta, caracteristico de la arquitectura ochocentista. En la venta

neria y en las piezas, la altura domina la proporción; en la de-

coración de la fachada se neta un friso superior en la última

cornisa con motivos vegetales con hojas de acanto distribuidas

simétricamente motive que se repite en balcones y barandas de

hierre que crean dinamismo y elegancia en su ornamentación.

En el diario El Guatemalteco del 18 de Setp. 189~, se lee...

"El renacimiento francés es su esti lo dominante !isu coste de

t 200,000 (pesos) aproximadamente. Los materiales qUE se han ir.

vertido sor.e! ladrillo del pais y el fierro; ... los ornamentes

son de piedra arit:ficial ~ esculpidos en Ésta ~ la rertada e

ingreso sor. de mármoles siendo en ~rar.parte de eZZo~ precedentes

de las canteraE de le República.r Primera vez que se har.utili-

zado. Es ir.cc~bustibZe en absoluto.

Se e~idencia la técnice y 10E materiales innovadores asi

bemos poner c.~enciór. en este momer.tc, pcrque hace e:ceTció:r; er.

le que se ha vueZ1;c una regla en la historia de la Escultura er.

Guatemala. El gobierne desea nacer encQr~os a los ar~istas y

viendo que hay mup pocos, dispone contratar extranjeros. Se tie

ne er.mente la E:posicién Centroamericana (G. Grajeda ~:50J

Er. 1893 lZe~a eZ escultor milanés Antonio Doninclli; Zue~c An-

drés Galeotti Barantini, de C~; Juan Espósito, Francisco Du-
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rini, Bernardo Cauccino, Acechile Borghi, Luis Lintti y Deside-

rio Scotti, se suma al equipo italiano, el español Tomás Mur.

Se confirma a su vez que luego,estos artistas radican en

el país por sus constantes contratos y obras asi como por los

anuncios de los diarios, donde ofrecen sus servicios.

-Don Tomás Mur y Lapeyradle;Escultor y Arquitecto. 9a. Ca-

lle Oriente No. 51 Guatemala obtuvo diploma Gran Premio por su

escultura a Colón en bronce.

-Durini & Felice: en 1894 firma contrato No. lO, para mar-

moleria (MEMORIAS SECR~RIA DE FOMENTO 1894). Debe hacer en

Italia 30 estatuas de mármol con sus pedestales.

-Donineli, Antonio, Escultor: escalinatas, columnas, baran

das, gradas, bancas en cemento y cornisas. "vino en 1893, ita-

liano nacido en Milán (1859), dedicado a la construcción y decE

ración. Cuente con la maquinaria más completa como prensas hi-

dráulicas para elaboración de ladrillo de cemento, pudiendo rea

lizar trabajos en yeso, terracota, bronce y cemento armado" (Li

bro Azul:255)

-Pedro VaZz y CompaF.ia nació en Italia en 18f2 vino en 18PO

importa mármoles de caVara para monumentos. (lbid.)

-Mr. James Brown. Constructor y contratante de terraplenes,

con la compaF.iaMckenzie & GZen. (vino en 1893) trabaJó con el

Northem Pacific Reilroad hasta que vine con la compar.ia Kenney &

Givler construyendo los puentes del ferrocarril del Norte y pare

hacer los de la extensión hacia Occidente, en Mazatenango.

M~. Hen~y Morgan (Nva.Brunswick, Canadá 1867) vino a Gua-

temala en 1896 con Iddings y Cia. Se independiza en 1898. Po~-
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te~io~mente (1914) cont~uye un he~moso edificio en la 6a. Av.

Sur (hoy Ba. Av. y 12 Calle esquina Su~ Oriente R.O.J.)

Si tomamos la práctica como criterio de verdad, es una e~

rriente modernizante en cuanto a los materiales, maquinaria como

instrumentos de trabajo, corrientes estilistieas europeas y pro-

voca tambi'n inmigracibn del artista con la incorporaci6n de sus

conocimientos, asi dice V. M. Diaz que desde "los primeros tiem-

pos de su gobierno tendi6 a la innovaci6n y reforma. Teniendo

especial entusiasmo por las bellas artes. ~n la Exposici6n Cen-

troamericana, patrocinada Dor aquel gobernante, llamaron la aten

ei6n las her~osas exhibiciones de esculturas y pinturas debido

a artistas nacionales".

Respecto a la actividad ~onstructiva tambi¿n auspiciada

por el Estado se escribi6 con motivo de la FERIA: "Dejadme sin-

tetizar todas las manifestaciones de la arquitectura en una sola

imagen. Todo el genio artistico del hombre. La linea, el plano

y el color y arrojando esas tres cosas en el kaleidoscopio de su

imaginaci6n fue copiando de bulto toda la infinita variedad de

sim¿trieas del arte arquitect6nico"(Loc.Cit.}

4.2 Aproximación a una BelTe Epoque:

Como antecedente inmediato tenemos la corriente del arte

realista, sobre todo, de moda en Francia desde mediados del Si-

glo XIX; a pesar de muchos por concebirse le como Revolucionaria,

con simpatia hacia el pueblo y que marcaba reformas.

Se decia que e~a una reaeci6n contra la hipocrecia de Si-

glos atrás por lo que da como resultado escenas de la vida coti

diana "que son tan inconscientes y constituyen un documento so-

cial" (J. Pijoan: 250) como la pintura de William Poncel F. "La

Estaei6n del Ferrocarril" o la ~Escena Callejera en Belsize Park"

de Polhiel Brevan.
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Asi como los materiales y formas en escultura y estructu-

ras arquitectónicas de tipo más utilitarios.

La utilización del hierro marca un avance en la técnica,

en toda Europa y es un sintoma del dinamismo y antiacademicismo

que orienta a la construcción en dirección funcional surge "la

discusión sobre el valor histórico y artistico de las obras huma

nas seg~n las pautas de un riguroso relativismo", aunque la res-

puesta es usar hierro que armonice con la piedra, por ejemplo y

el aparecimiento de los grandes almacenes con un dualismo estéti

ea en donde se trata de hacer la sintesis con su fin: la cotidia

na fiesta del consumo.

La Arquitectura reme lo elegante 1:1sencino "con el nuevo espacio con-

quistadoelcual se llenará con la decoración entre las escalas huma-

nas y dimensiones volumétricas" (Agostini:360)

Asi en Paris en el ~ltimo tercio del siglo, hay une tenden

cia ecléctice de eszilos por la urgente necesidad de grandes edi

ficios (La Gran Opera de Paris o La Bolsa, en Bruselas); con exu

berancia de decoración con pompa y en algunos casos con preten-

ciones clásicas. Existe preocupación por problemas técnicos co-

mo la resistencia al viento cuando se erige la torre de Gustave

Eiffel (1832-1923) en ocasión de la Expos,'c1:ór.Universal de 1889.

Totalmente ae hierro, o~ra monumental tan caracteristi-

ca del paisaje urbano de Paris.

Acercándonos a las transformaciones surge, entonces, una e~

pecie de subversión, dice Pijoan, que en ei campo decorativo se

extendió con rapidez en Europa poco después de 1890 1:1tras de po-

pularizarse a través de ciertos am~ientes Burgueses en algunos

paises duró hasta 1910. Fue un fenómeno pasajero como ocurrió

can e l Rococó a fineB de Z Siglo XI'III !' 8e ha dado en Zlamc;r I1c-

dern Stulc, modernismo, Juaendsteil o Art Nouveau (sinónimos).

--
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Predominantemente civil, e inspirado en el Barroco. Parece in-

sólito la aceptación de tal arte en el circulo burgués quien ha-

bia seguido fiel y ciegamente las directrices que anotaban en el

arte los organismos oficiales.

Este arte "protegido y oficia l" (Francia y A lemania) se con

'vierte en una caracteristica de la sociedad que en los últimos

lustros del Siglo XIX ejerció un absoluto dominio en el periodo

que los frenceses denominan Belle ¿poque.

En Guatemala se expresa en las artes en tanto que es una

corriente naturalista en su intención y rigurosamente académica

en sus formas tendiente a veces a 70 clásico. Pertenece a una

élite y se refleja en el gusto por la música, el teatro, los so

lares intelectuales y sobre todo porque las lirectrices emanan

del sector oficial.

Asi dentro del proceso encontramos su contrario porque

surge simultáneamente el modernismo que trata de resaltar su ea

rácter de "actual" (en Francia Noville = Fideo) cuya principal

caracteristica es que la linea usual es ondulante en forma de

S representando la figura humana rodeada del mundo acuático, o~

dinas con los cabellos adornados con nenúfares. Hay simbolismo

que pueden llegar hasta el atrevimiento, como se expresa en los

materiales vidrio, hierro y piedra con efectos dramáticos.

El contenido de las construcciones, según las descripcio-

nes de los edificios, tienen estos e'ementos de donde se deduce

que perviven simultáneamente lo "oficial" con lo "moderno".

"Lo útil no puede desligarse de lo bello" (Luján; L.:19)

derivándose el Art Nouveau del positivismo (1870) que proclama

el "orden y progreso" establece un claro reformismo.
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Entre los viajeros a Paris se desarrolló ese gusto propio de

los sectores privilegiados y de tal manera lo centemporáneo es lo

que se hace en Europa pero especialmente en Francia.

El presidente Reyna Barrios adopta nuevos criterios urbanis

ticos, como hemos demostrado: con el trazo de nuevas calles y ave

nidas y áreas habitacionales: Canton La Exposición; as! como Pla

zas y Jardines Públicos, conteniendo todas las obras un fin útil

y un sentido del ornato y la belleza como constantes y con lo cual

se ajusta a un estilo nuevo, también coexisten ambas tendencias.

El Arquitecto Belga Victor Horta en 1893, introduce esa nue-

va concepción estética utilizando formas caprichosas inspiradas

en la vegetación para la decoración y en el uso de materiales que

en la estructura arquitectónica, permita movimiento y a la vez so

lidez. El transforma la casa de la 6a. Av. frente a la Plaza Sn.

Sebastián; dándole a la fachada un volumen hacia adelante en do~

de ventanas y puertas tienen movimiento. Dentro de la casa "Casa

Tassel" la escalera ondulada como serpiente, la columna que sos-

tiene la armadura tiene el aspecto de un tronco de árbol pero con

ramas" (Luján, L:20)

Parece ser que es de las pocas muestras de este estilo en la

arquitectura en su forma más típica. En Europa si se populariza

el estilo, mientras que en la ciudad capital dura muy pocos años.

Se puede observar hoy la fachada de la Alianza Francesa (zona 1)
y el Hotel Fenix de la 7a. Av y 16 Calle.'

Las artes plásticas tienen una rara mezcla de estilos, entre

los cuales no se puede caracterizar uno dominante: en síntesis es

la tendencia y el gusto por lo francés lo que nos puede aproximar

a decir que si hubo en Guatemala para la clase dominante económi-

ca y politicamente, una Belle ipoque por traslación o su peneris;

una síntesis socio-artística elitista.



n El proyecto de "orden y progreso" de tipo liberal contemplaú .
el crecimiento a su vez ordenado, de la ciudad pero no abar

ca a la sociedad en su conjunto.

--- --- --
~
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B. CONCLUSIONES

1. Existe un desarrollo económico que se reflej~ en el auge ar-

quitectónico, artistico y urbanistico en lo decorativo y la

forma; no de los servicios necesarios para la ciudad y sus

habitantes.

3. El Estado dicta leyes y disposiciones que benefician a un

sector social; por lo tanto es elitista y no es congruente

con l~ realidad; ya que la ciudad de Guatemala carecia de

servicios sumamente necesarios para su salubridad.

4. El sector cafetalero o de la clase dominante, integrado por

nacionales como extranjeros inmigrantes, (que llegan no en

grandes proporciones, al pais) goza del cambio y las refor-

mas adoptadas que se traducen en obras de infraestructura

en su beneficio.

5. La ciudad, con las expresiones socio-artisticas y cultura-

les semejantes a la Belle ¿poque, adopta un estilo y aparie~

cia afrancesada y denota un gusto por el Renacimiento fran-

cés pero a la vez, como gran contradicción acepta la corrie~

te "no oficial" y modernizante del Art Nouveau. Ambas co-

rrientes estilisticas co-existen durante un breve periodo

de tiempo.

6. La Exposición Centroamericana es una de las principales moti

vaciones para el rápido auge y crecimiento urbano hacia el

Sur del Valle de la Ermita manifestándose este fenómeno
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con las obras de infraestructura creadas para el efecto: el

Boulevard de La Reforma, el parque de La Reforma, el Palacio

asi como el Puente de La Barranquilla y el Decauville. Tomm

las obras son muestra de la ideología de la élite Y del. Estado, signo de

poder, y de la imperativa necesidad de mostrarse al mundo, en apogeo.

7. La crisis económica, más evidente en 1897, con los movimien

tos antigobiernistas sucitados en Occidente; sólo es una ex

presión objetiva de la falta de equilibrio entre los ingre-

sos del Estado y las constantes erogaciones para obras urba-

nas que resultan onerosas al presupuesto nacional.

Las necesidades urbanisticas de las mayorias no son solucio-

nadas.

8. Los artistas (escultores, pintores y arquitectos) europeos

principalmente italianos son exponentes del desarrollo y te!:

dencias modernizantes que se adoptan para crear el crecimie!:

to urbano. Asi las obras de arte y arquitectónicas que a su

vez incorporan nuevas técnicas y nuevos materiales: hierro,

acero y combinación de madera, piedra y hierro; y el nueve

estilo y gusto que se adquiere, hacia lo extranjero y funda-

mentalmente francés, confirman el avance en el arte y en la

técnica.

P. El desarrollo urbano no es tetal sino que tiende hacia el

eje Sur-Oeste, área habitacional de la élite dominante para

quien se ha concebido y realizado, aunque dicho proyecto no

se concluye en toda la dimensión. Quedar. obras como el Fe-

rrocarril del Norte, inconclusa, y al tener la necesidad de

esa via de acceso para los inmigrantes y en 1897, la inmine!:

te llegada de los visitantes a2 evento de la Exposición, por

el Atlántico; el gobierno se evidencia come ur.mal adminiE-

trador y las medidas adoptadas que sus fieles adeptos pond~

ran,quedan al descubierto.



Las criticas cotidianas y el análisis de viajeros que llegan

~l pais durante su periodo de gobierno dejan traslucir en

sus descripciones el problema real de la atención a un sec-

tor; con medidas unilaterales y que no resuelven las urgen-

tes necesidades de pavimentación de calles y avenidas, alu~

brado público y más importante aún la red de desagües y al-

cantarillas y los caminos, puentes y ferrocarriles.

No s~ hace la red vial tan proyectada y que para el acceso

de los inmigrantes a Za ciudad y cumplir con la incorpora-

ción de "luces y técnica", era absolutamente vitaL

10. No se nota una relación directa con respecto al crecimiento

de Za producción cafetalera y la producción de infraestruc-

tura la cual más bien agudiza la ya deteriorada economia del

pais, en el 2do. periodo de Reyna Barrios; quien a pesar de

tal realidad realiza la labor urbanistica mencionada.

Se confirma (lo que afirma Hausse~:

nifestaciones, el factor económico

un determinante.

que en el arte y sus ma-

es un condicionante y no

11. Se confirma la la. hipótesis que dice que si hubo una corrien

te nueva de desarrollo urbano provocada por la influencia es-

tilitica de artistas y técnicas europea.

Luego la 2da. es parcialmente desvirtuada pues el auge econó

mico no es totalmente real aunque si el arquitectónico, con

el embellecimiento de la ciudad; no asi de todos sus barrios
y cantones.

y finalmente si es comprobada la Ja. hipótesis que plantea

que el Estado ordena cambios y su proyecto es dirigido con

marcada unilateralidad elitista cuyos gustos y rasgos cultu-

rales coiciden con una Belle Epoque semejante a Francia.



RECOMENDACIONES

1. Debe dársele impulso al estudio del desarrollo histórico

de 1890 en cdelante, pues las primeras décadas del Siglo

XIX tcmpoco están siendo investigadas.

2. Establecer parámetros para la conservación de conjuntos

monumentales y de casas y edificios que son representati-

vos de los estilos como el Art Nouveau y el Art Deco, que

aún e:z:isten.

Que no ocurra igual como con la demolición de la casa Ta-

sse l.

3. Encauzar el interés de futuras investigaciones en el urba-

nismo de Guatemala que debe ser una preocupación actual.
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C. A N E X O S





ANEXO

1

LEYES: URBANISMO COLONIAL
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A continuación se reproduce lo que sobre urbanismo y fun-

dación de ciudades dicen las leyes de la Recopilación.*

TITULO SIETE

DE LA POBLACION DE LAS CIUDADES

Villas y Pueblos

Ley 1. Que las nuevas poblaciones se funden con las calidades

de esta ley.

El Emperador D. Cárlos Ordenanza II, de 1523. D. Felipe II Orde-

nanza 39, y 40 de Poblaciones, D. Cárlos II y la Reyna Gobernado

ra.

Habiéndose hecho el descubrimiento por Mar, o Tierra, con-

forme a las leyes y órdenes que de él tratan, y elegida la Provi

dencia y Comarca, que se hubiere de poblar. y el sitio de los lu

gares donde se han de hacer las nuevas poblaciones, y tomando

asiento sobre ella, los que fuerer- a su cumplimiento guarden la

forma siguiente: el la Costa del Mar, sea el sitie lev.ntado sa-

no, y fuerte, teniendo consideración al abrigo, fondo y defenso

de Puerto, y si fuere posible no tenga el Mar al Mediodía, ni FE
niente: y en estas, y las demás poblaciones la tierra adentro.

elijan el sitio de los que estuvieron vacantes, y par disposi-

ción nuestra se puedan ocupar, sin per~uicie de los indios, y n~
turales, o con su libre consentimiento: y cuando r.agan la planta

del lugar, repartan le por sus plazas, calles, y solares o cordel
y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde ella

*
Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias. Libro IV, Ti-
tulo VII. Urbanismo (y recopilación de Leyes) sobre fundación

de e1.udadee en e 1 pel'iDtiD ~o1.o1licl. L:;':)¡' [.¡,-,.íf!. 40tl O~JI¡i"IlC . .
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las calles a los puer~os y caminos principales, y dezando ta~to

compás abierto, que aunque Za población vaya en gran crecimeinto,

se puede siempre proseguip ~ dilatar en la misma [orma... procu-
pen tener el agua cerca, y que se pueda conducir al pueblo herre

dades, derivandola si fuere ~osibre, para mejor aprovecharse de

elZa ~ los materiales necesarios para edificios. tierras de Zaéor,

cuLtura y pasto, con que e:cusarcn el mucho traraje y cosros, que

se siguen de ra dist~ncia. Nc elija~ sitios para poblar e~ Zugc-

~es muy altos por la molestia de los vientos ~ dificultad del

servicio y acarrento, ni en lugares muy bazos. porque suelen ser

enfermos: fú~dense en los medianamente leva~tandos. que gocen de~

cubiertos los vientos del Norte y Mediodia: y si hubiere tener

sierras. o cuestas. sean por la parte de levante y Poniente: y

si no se pudieren ezcusar de los lugares altos. y funden en par-

te donde no estén sujetos a nieve, haciendo observaciones de lo

que más convenga a la salud. y accidentes, que se pueden ofrecer:

y en caso de edificar a la rivera de algún rio. dispongan la po-

blación de forma que saliendo el Sol de primero en el pueblo,

que en el agua.

Ley ii. Que habiendo elegido sitio, el Gobernador declare si ha.

de ser Ciud.d. Villa o Lugar, y asi forme la República.

D. Felipe II, Ordenanza 43.

Elegida la Tierra. Provincia y Lugar en que se ha de hacer

nueva población. y averiguada la comodiad y aprovechamientos. que

pueda haber, el Gobernador en cuyo distrito estuviere, o confi-

nare. declare el Pueblo. que se ha de poblar. si ha de ser Ciudad

Villa. o Lugar, y conforme a lo que declare se forme el Consejo,

República y Oficiales de ella. de forma que si hubiere de ser Ciu

dad Metropolitana. tenga un JUqZ con titulo de Adelantado. o AL-

calde mayor, o Correjidor. o Alcalde ordinario. que ejerza la j~

risdicción insolidum.



A N E X O

2

EL VIADUCTO. MONUMENTO A

ftIGUEL GARCIA G. y A REYNA BARRIOS

Fuente: Diaz. Victor M. La Histeria

de las Artes en Guatemala.
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A) EL VIADUCTO

El ensanche y embellecimiento del boulevar "30 de Junio",

lo mismo que el de "La Reforma" -el paseo favorito de los habi

tantes de la capital- no pudo lograrse sino con la prolongaci6n

de la 7a. Avenida, hasta la entrada al primero de los citados

bou levares.

Al trazarse el plano del Cantón "La Exposición", durante

la administración del Presidente General Reyna Barrios, se ob-

servó que la linea férrea que lo cruza, presentaba peligros p~

ra el tránsito, siendo necesaria la construcción de un viaaduc

to que permitiera a la Avenida una via propia, sin los riesgos

de los trenes. La indicada construcción se hizo teniendo en

cuenta que la Penitenciaria no debia quedar en alto, ni debia

alterarse la pendiente del Ferrocarril Central. Esta es la ra

zón del ligero descenso que hay necesidad de hacer para pasar

eZ viaducto.

La altura ae esta obra es de veinte pies, desde el piso de

la Avenida hasta la superficie que ocupan los rieles deZ Ferro-

Los cimeintos, como es de suponerse, tienen la profu~

didad necesaria.

El viaducto presenta cuatro arcos. Los dos requer.o~ situa

dos en los e:tremos, so~ de diez y seis pies de anchura ~ se

destinan al tráns,'to de pedestres. Los dos principales, de vei¡:

tisiete pies de ancho, son para veh:culos. Los arcos de las

dos primeras secciones son de tres centros, y tienen una altura

de catorce y medio pies. Los principales son de siete centros

con una altura de diez y seis p~cs.

El ancho del viaducto, en el sentido de la Avenida, es de

veintiocho pies, dando lugar apra tres vias férreas en su par-

te superior.
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Toda la obra está construida con piedra jabrada, desde el

pedestal de los pilares, los que en el interior de la bóveda es-

tán simulados con el corte de la piedra.

Las piedras de los frentes de los arcos exponen moZduras

apropiadas. Las piedras llaves de los pequeños llevan grabado,

en relieve, el monograma del General Reyna Barrios. Las llaves

ae los arcos centrales contienen el escudo de armas de la Repú-

blica. Para apreciar el cuidado en la elección de los materia-

les, hay que tener encuenta que la diversidad de los tamaños de

las piedras es tal, que sólo para los arcos grandes figuran cua

tro modelos diferentes. Ambos frentes son idénticos.

E) Monumento al General Miguel Garcia Granados.

A inmediaciones del edificio de la Academia Militar se yer-

gue e 1 monumento de1 e:z:imiohombre público General Migue 1 Garcia

Granados. Reune aquél las condiciones de elegancia, sencillez,

belleza de ornamentación y conjunto agtadable.

"Consta de cuatro partes principales, la inferior o basame?;.

to afecta la formación cuadrada, cuyas esquinas son ángulos de

cuarenta y cinco grados, cerr¿ndolas cutara prismas octogonales

Este basamento descansa sobre una escalinata de seis peldaños

que forman en su conjunto un pedestal de estilo compuesto. Al

medio, en cada una de las cuatro fachadas sobresale un pedestal

en cuyo zócalo está recostado un león en plano inclinado. Cada

uno de los cuatro leones sostiene en las garras un rollo de pa-

pel con las siguientes leyendas: PAZ, Constituticón, Progreso,

Unión. Termina este basamento en una gran media caña que le

sirve de ático.

"Sobrepuesta al

numento que consiste

un octágono regular,

primer cuerpo está la segunda

en el pedestal de la columna,

en el cual, y correspondiendo

parte de l mE.

de forma de

a las media-
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nias de los cuatro pedestales arriba indicados, se apoyan cua-

tro estatuas de tamaño natural, que representan, respectivamente

la Libertad, la Historia, la Justicia, sentadas, y la República

de Guatemala, de pie, con el Pabellón Nacional en una mano y en

la otra una corona de laurel, Adorna a esta estatua el escudo

de Guatemala, enlazado con un festón de laurel y cuatro grandes

pendones de hojas de encina que caen sobre el pedestal.

"La tercera parte del monumento se compone de una columna

de estilo compuesto, de esbelteéz irreprochable, que consta de

una base ática del fuste, con acanaladuras, interrumpidas por

tres elegantes anillos, y del capitel con adornos de estile aún

más puro y eminentemente clásico. En el frente de la columna

hay un trofee de armas, en el cual está inscrito el año de ]8?].

"La cuarta y última parte está formada por la estatua del

General Miguel Garcia Granados, de pie, gallardo, en traje par-

ticular, con un libro en la mano izquierda, y la derecha puesta

sobre el peche, en actitud de orador. Tiene esta estatua tres

Varas de altura y da mucha vida al conjunto del monumento. Se

emplearon en el monumento, granito artificial, imitación de

Berma, bronce y mármol blanco de Carrara.

el Arquitecto Durini".

Se encargó de la obra

CJ Monumento al General Reyna Barrios.

Amp lie.,vistosa, es la p lazuela "Reyna Barrios": ta adornar.

hermosas figuras de animales vaciados en bronce. Del lado orier.

tal está el edificio de la Escuela Central de Artes y Oficios

para Varones; al Occidente, la monumental fuente de Neptunc y

cerca de una de las vias del boulevar "30 de Junio", la estatua

del General José Maria Reyna Barrios. Se destaca la figura del

gobernante, a caballo, descubierta la cabezaj $oetiene IG mano

izquierda las bridas deZ corcel, y se nos antoja pensar que cor.

la dereche., agarrando le.gorra militar, saluda a Guatemala, a la

que tanto amé.
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La estatua, de bronce, estuvo guardada durante algún tiempo:

la mandó a fundir al exterior el Presidente Doctor Manuel Estra-

da Cabrera, gobernante que mucho debía a aquel culte y progresis-

ta mandatario.
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A N E X O

3

CONTRATOS-:

A) PALACIO DE LA REFORMA

B) MATERIALES ZINC...
C) DE LA EXPOSICIÓN

D) DEL DECAUVILLE

FUENTE: Memorias del Ministerio de

Fomento: Reyna Barrios.



--------
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A} CONTRATO PARA LA ERECCION DE UN MONUMENTO Y CONSTRUCCION

DE UN PALACIO MUNUMENTAL: y ACUERDO EN QUE SE APRUEBA

Manuel Morales Tovar. Secretario de Estado y del Despache

de Fomento. con instrucciones y autorización del señor General

Presidente de la República. por una parte. y Francisco Durini.

por la otra. han celebrado la siguiente

CONTRATA:

lQ

Francisco Durini. arquitecto. se compromete a construir.

por su cuenta y riesgo. en el final del boulevard del "30 de

Junio" de esta capital y en el lugar indicado en la planometria

que corre agregada a los planos quea el efecto levantad9s en

cinco planchas. un palacio monumental y un monumento dedicado a

la memoria del Benemérito de la Patria. General Justo Rufino

Barrios. cuyas obras se ejecutarán de absoluta conformidac con

las especificaciones que corren adjuntas a la presente constan-

cia de obligación. y que fueron presentadas por el contratista.

juntamente con con los planos y planometria, que en conjunto se

aceptaron por el Gobierno.

Todo lo que para estas obras haya de importarse del e=tra~

jero. como: bronce. mármol, granito, vidrios. maderas, pinturas.

papel tapiz. cemento. yeso. barnices. etc.. etc.. serán intrcd~

cidos. sin pago de derechos fiscales y municipales. haciéndose.

en favor del importador. señor Durini. por las Compar.ias del

Ferrocarril Central. de Agencias y del Muelle. las rebajas a

que el Gobierno tiene derecho. a tratarse de transportes. comi-

siones ~ de~ás serv~cios que t~ener. Gtingencia con las Compa-

ñias dichas. y que se refieren a obras nacionales.
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Las obras de que se ha heaho referenaia, estarán aoncluidas

a les diez y seis meses de aprobarse la presente contrata, de-

biéndo haaer el señor Durini, auanto le sea dable, para que se

termine antes, con el objeto de que se inauguren el quinae de

septiembre del ar.opróximo de mil oahocientos noventa y seis.

4Q

Por toda obligaaión y pago referente a las aonstruaciones

de que se ha hablado, el Gobierno de Guatemala pagará a Fran-

aisao Durini, la aantidad de doscientos quinae mil pesos, en

moneda naaional, haaiéndose las entregas en la forma siguiente:

Once mil pesos al estar aprobado este aonveni; otros onae

mil pesos, el treinta y uno de julio próximo; y asi, a fines

de cada uno de los meses subsiguientes, onae mil pesos, r.asta

aompletar diez y seis entregas en la misma proporaión, las que

harán un total de aiento setenta y seis mil pesos; y los trei~

ta y nueve mil restantes, en la proporaión que seguidamente se

expresa: diez y nueve mil quinientos pesos al entregar Durini,

aompletamente terminado, de absoluto aauerdo aon esta aontrata

y asatisfaación del Gobierno, el Palaaio Monumental; y los

diez y nueve mil quinientos pesos restantes, que haaen el aom-

pleto de los dosaientos quinae mil pesos, al entregar, el expr!

sado señor Durini, el Monumento del General Barrios, en las pr~

pias aondiaiones prefijadas para el Palaaio Monumental.

El Ministerio de Fomento tiene la facultad de inspeacionar

o haaer inspeccionar, siempre que lo estime conveniente, los

trabajos del Palaaio Monumental y Monumento del General Barrios
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y ~uando de la inspección ~esultare, que las obras no han avan-

zado en su valo~ de const~ucción, por lo menos, en una propor-

ción de ochenta por ciento sobre las cantidades enteradas al

contratista señor Du~ini, se pueden suspender los pagos, estre-

charse pa~a la continuación de tales obras al propio Durini y

exigi~le el oto~gamiento de fianza con hipoteca de bienes ~a{-

ces a satisfacción del Gobie~no.

6Q

Si se suscitara alguna diferencia, sobre la interpretación

o ejecución de este contrato, se someterá a la decisión de dos

parbitros nombrados, uno por cada parte, y de un tercero nombr~

de por éstos, en caso de discordia, cuyo laudo será definitivo,

sin que, bajo ningún pY'etestc, se admita la intervención diplo-

mática.

En fe de lo cual y para debida ~onstan~ia de ambas partes

contratantes, se firman dos de un tenor, en Guatemala a diez
y siete de junio de mil ocho~ientos noventa ycincc.

MANUEL MORALES T: FRANCISCO DURI1II.

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala: lE de junio de

lB!! t.

Examinado, atentamente, el cor-trato ceLebradc, entre eZ

señor Ministro de Fomento y el arquitecto don Francisco Durini,

referente a la ccnstrucciór. de un Falacia Monumental y a la del

monumento que debe erigirse en con.emoración del Reformador de

Guatemala, General Justo Rufino Barrios, según lo dispuse la R~

presentacion Nacional, en su decreto número doscientos setenta

~ c~atrc, aparece: que dicho contrate se celeb~é de absolutQ
cor.formidad ~or. las instruccioneE al efecto comunicadas; e~ cu-

.
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ya virtud el General Presidente, tiene a bien disponer: que 8e

apruebe en todas sus partes.

Comuníquese.

Por impedimento del señor Mi-
nistro del ramo, el de Gober-
nación y Justicia.

REINA BARRIOS

MANUEL ESTRADA C:

B) CONTRATO PARA LA FABRICACION DE ELEMENTOS DE ZINC; Y

ACUERDO EN QUE SE APRUEBA.

Contrato celebrado por la Dirección General de Telégrafos,

por una parte, y don Maximiliano Asteguieta, por otra, relativo

a la fabricación de elementos de zinc y cobre de baterias eléc-

tricas, para el servicio de los Telégrafos Nacionales, y los

cuales no pasarán de tres mil quinientos de cada clase al año,

y bajo las siguientes condiciones:

Murga tendrá, durante el término del

rroga. si la hubiere, el derecho de sacar

dra que necesite para su casa particular.

arrendamiento y pró-

de la contera la pie-

Durante el tiempo que dure el presente contrato, los mozos

del Gobierno continuarán ocupando el local en que hoy tienen

sus habitaciones y tomando la leña que necesiten para preparar

sus alimentos.

Para constancia de ambas partes, se extiende, por duplica-

do, el presente contrato; en Guatemala. a dieciséis de octubre

de mil ochocientos noventicinco.

.
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RAMON MURGA: MANUEL MORALES T.

Palaeio del Podep Ejeeutivo: Gautemala 16 de oetubpe de

189 {;.

El Genepal Ppesidente,

ACUERDA:

Daple su appobaeión a los seis aptieulo€ de que eonsta el

eontpato eelebpado, entre el señop Ministpo de Fomento y don

Ramón Murga, sobpe appendamiento de la eantepa de Ceppo Gopdo.

Comuniquese.

Pop impedimento del señor
Ministro del pamo, el de
Gobernaeión y Justieia.

REINA BARRIOS

MANUEL ESTRADA C.

C) CONTRATO ACERCA DE LOS EDIFICIOS DE LA EXPOSICION CENTRO-

MAERICANA; y ACUERDO EN QUE SE APRUEBA.

Manuel MopaleF Tovap; Seepetapio de Estado y del Despaeho

de Fomente, eon instpuceiones del señop Ppesidente de la Rep~-

bliea, poP una papte; V poP otpa el Señep Anatolio Heiny, come

Gepente de la Cempa~ia Anónima Naeional de Construceiones, y

Luis G. Sehlesinger, eomo Direetop de la misma Compañia y ae

la Soeiedad Anónima "La Nueva Industria, han eelebrado el si-

guiente eontpate:

l. La Compañia Anónima NaeionaZ de Constpueeiones se com

promete a:
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1Q Construir, en el lugar que está destinado para la Exp~

sición Centro-americana, los edificios principales y según dia-

rios, contenidos en los planos que se presentan, los cuales son:

A. Una galeria circular, de quinientos metros de ancho y

ciento cincuenticinco metras de desarrollo, sostenida por colum

nas, con arcos de tipo Poloncean.

B. Una galeria central, de 85 metros de largo y ~5 ~etros

de ancho, formando una sola nave llamada de Dion (tipo de la g~

laria de máquinas en la Exposición de Paris en 1889.)

C. Una gran galeria rectangular, de 95 metros de largo

por 45 metros de ancho, compuesta de una central de 75 metros

For 25 metros, alrededor de la cual correrá una galeria de 10

metros de ancho. En cada una de las cuatro esquinas se eleva-

rá una torre. La armazón de la nave central será con arcos, y

la de la galeria de contorno será de tipo Poloncean. Dicha ga-

leria tiene un segundo piso sostenido por pilares entrelazados.

En la parte posterior del edificio habrá un corredor elevado,

sostenido por columnas de hierro.

Estos tres edificios componen el cuerpo principal de la

Exposición, destinado en el plano a las cinco Repúblicas de

Centro América.

D. Dos galerias, cada una de 35 metros de largo por 22 1/2

metros de ancho, con armazón tipo de Dion. Estos edificios es-

tán destinados, en el plano, al servicio de la administración y

policia, y a fiestas y banquetes.

E. Una galeria, de 30 metros de largo por 25 metros de an-

cho, con armazón, tipo de Dion, y destinada a exposioiones etno

gráficas o Museo.



Dos ae ocho metros 1'01"L me tros

Cuatro de 2f ",etros por 4 metros.

Uno de L 1 metros por 4 metros.

Uno de 11 metros por 1:2 metros.

Uno de 16 metros por 11 metros.
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F. Dos galerias, de treinta metros de largo por 25 metros

de aneho, eon armazón tipo de Dion, destinadas a la exposieión

ae ganado eaballar y vaeuno.

G. Un edifieio de dos pisos y eoronamiento, de 23 metros

de largo por 13 metros de aneho, destinado a Palaeio de Eleetri

eidad.

H. Dos edifieios destinados e revtaurantes, de forma oblo~

gada y eada uno de 31 metros de largo pro 10 metros de aneho.

1. Dos edifieios destinados a exposieión de Florieultura

(invernaderos) y de 26 metros por 9 metros, y 12 metros por 9

metros, respeetivamente.

J. Dos edifieios eimétros, eada uno de 17 metros por 6

metros, destinados a servicio de prensa, eorreos, telégrafos,

teléfonos, etc.

K. Dos edifieios de 10 metros por E metros.

L. Los siguientes kioseos ¡Jeonstrueeiones, destinadas a

Exposieiones agrieolas partieuZares, fuerza motriz, músiea, di-

versiones, ete.

M. Las eonstrueeiones destinadas a la venta ae biZZetes,

Watcrs-CLosets, &., indicadas en Los pLanos.
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Los edificios importantes tienen, como queda dicho, armazón

de hierro, cuyo material resiste a 7 kilos por milimetro cuadra-

do; los techos son de lámina de zinc de primera clase y vidrios

dobles estriados. Las divisiones serán de madera. adornadas con

tela pintada a imitación pieara. e interiormente, con géneero de

antinople.

Además se comprende la decoracién necesaria. a juicio de la

Compañia contratista, como estuco. pintura, vidrios artisticos,

cerámicas. estandartes, banderas, etc.

2Q Ejecutará. en el lugar seFalado en el plano con las di-

mensiones alli mismo indicadas, una fuente luminosa monumentaZ.

dotada de las bóvedas, construcciones y aparatos necesarios.

3Q Arreglará. conveniente, las calles y avenidas del inte

rior de la Exposición, conforme está indicado en los planos.

4Q Hará. conforme los mismo planos. los joardines, parte-

rres, dibujos en césped de jardin, (peZonses). arboledas, etc.

SQ Colocará, alrededor de todo eZ sitio destinado a la

Exposición y al que se refieren los planos, una buena reja de

hierro, con tres puertas monumentales. igualmente de hierro y de

15 metY'os de ancho; siendo la Y'ejade dos varas. lo menos. de

altura. y las puertas de 4 varas.

6Q Hará constY'uir por "La Nueva Industria". aceras con

ladrillo de cemento tipo (pretrini). entregándole los subsuelos

aplanados y amacizados de 1 metro 50 de ancho, alrededor de los

edificios principales (marcados con las Zetras A hasta inclusi-

ve la J del articulo 1Q); Y. asimismo, hará construir. por '.La
~ueva IndustY'ia", entreg6ndoZe los subsuelos aplanoados y ama-

cizados. aceras a lo largo de toda la reja de contorno y pisos
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en el interior de los edificios destinados a ganados. La acera

de contorno tendrá ; metros 35 m. de ancho, en la rarte que da

al bouZevard ";'0de Junio", y dos metros 50 m de ancho en los

otros tres lados: los pisos de los edificios para ganados serán

de cemente cOY'ride e de ladri1lo de cemento a opción de "La Nue-

va Industria", lo misma sociedad entregará puestos cien pesebres

de cemente, para los mismos edificios, y 100 bancos de mosaico

de mármol que se importa, colocado: $87,256, comprendidos en el

precio y pagos de aue tratará la cláusula 6a. y que aueden a coY'

go ae la Compa~ia Anónima Nacional de Construcciones, puesto que

ésta recibirá el precio total.

7~ Entregará, aFi~isme, le sipuiente:

~,OCO sil7as de hicrre.

500 sillas ie madera.

1no bancos.

100 si llones.

~(' d,'vanes !'
:so fonf"ls. (reaor.delesJ.

t,OOO cY'omos a7usivos e le E=~csición, rc~ le menos.

8Q El Salón r; tribuna FY'csidencia7 se:!'ár.f"orradcs de te1'-

c7:opelo.

109 Entrepará, rara e7 alum~~a¿e ce te

raras dE arce rcpc 7rr ;'crc~~eF~ e01= Sl,r pr~Tcctfvc~ cc71;r~ap ¿e

hier-ro; cuatrc Zérrcra~ (:€' c~cc~ rapc ¡ a~ rc.7cpfQ[" ?- BCr Zé1r?fC-

ras incandescer.tes rarc 7as mismcs pcle~fas, cenvenientemer.tc

¿is tribu7:das.

--
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11. Todo Zo arriba descrito y comprendido en la cldusula

lQ. asi como todos los materiales necesarios para ello. los ad-

quirird la Compañia Nacional Anónima de construcciones. bien

sea en Guatemala o en el exterior.

12. La parte que importare la traerá a borde hasta San Jo-

sé de Guatemala. y el Gobierno deberd transportar la. de su cuen

ta y riesgo. desde a borde en ese puerto hasta el punto design~

do para la Exposición y entregar la alli a la Compañia Nacional

de Construcciones. libre de todo gasto. derecho o impuesto. en

perfecto buen estado. y dentro de los 60 dias de haber anclado

en San José. el o los buques de traigan esos materiales.

13. La Compañia Anónima Nacional de Construcciones. hard

igualmente venir los operarios necesarios para dirigir el mont~

je de las construcciones. su decoración artistica y los dibujos

de los jardines; y sus efectos. útiles e instrumentos. serán

exentos de todo derecho o contribución. lo mismo que dichos op~

rarios y los demás que la Empresa ocupe para estos trabajos.

14. El Gobierno facilitará. a la Compañia Anónima Nacional

de Construcciones. la obtención de los drboles para avenidas.

asi como prestará. en todo. el mds eficaz apoyo.

15. La Compañia colocará. también. en el interior de la Ex

posición todas las tabuciones necesarias. a su juicio. para las

fuentes. relleno de los jardines. distribución de agua en los

edificios. aseo de los inodoros y servicio de incendio. para

gas de hule. llaves de agua. lanzas. etc. Pero no serd de cuen

ta de la Compañia proveer el agua necesaria para todos estos

servicios. la que deberd proveer el Gobierno. uniendo las tabu-

laciones colocadas por la Compañia del Acatán.

Tampoco es de cuenta de la Compañia suministrar fuerza mo-
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"
4a.
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5a. paT'te última

Al estar techados los eificios

Al concluirse los t rab a,¿ os

triz~ electricidad, ni ocuparse de las instalaciones de los ex-

posi tores.
.

16. El precio de dichos trabajos~ entregados al Gobierno~

completamente concluidos, como se ha descrito y con los deta-

lles especificados en este contrato, asi como con las restric-

ciones que este mismo contrato consigna, asciende a francos

(1.000,000) un millón, y ($287,256) doscientos ochentisiete mil

doscientos cincuentiseis pesos plata. Estos... ($287~256) se-

rán pagados por el Gobierno en plata efectiva acuñada del actual

curso legal, y aquellos (francos 1.000,000) en letras bancarias

sobre París a 90 dias vista~ y ello en las plazas siguientes y

sin demora alguna.

Al aprobarse este contrato

A la presentación de los conoci-
mientos de embarque del mateT'ial
en Europa

A los 8 dias de anclar en San Jo-
sé el o los buaues aue traigan
dicho mater1.:al:

.

Dos meses desvués de la fecha en
que haya ancl~do en San José el
o los buques referidos.

Al estar edificada pero no techa
da, la quinta parte de las cons-
trucciones.

Asi mismc la 2a. quinta parte

Francos

123~000

250~000

250,000

50,000 Y

50~000

5l1,OOO

50~000
50~000
50~000

75~000

23~407.00

2:5~407.00

23~ 407.00
2:5~407.00
2l,407.00

25,407.00

100,000.00

1,000,000 I 287~256.00

17. La Compar.ia Anónima de Construcciones se compromete: a

entregar todos los trabajos concluidos, de conformidad con los

--
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planos y las presentes estipulaciones, el 1Q de enero de 1897,

o antes si fuere posible, salvo el caso de fuerza mayor o inde

pendiente de la voluntad de la Empresa. Es convenido que todos

los edificios, verja, jardines, muebles, utiles de alumbrado,

cañerias de agua, aceras, fuentes, estátuas, son, después de

estar concluidos, de la propiedad exclusiva del Gobierno de la

República.

Hecho en Guatemala, en dos ejemplares, a veintiuno de oc-

tubre de mil ochocientos noventicinco.

MANUEL MORALES T.

LOUIS G: SCHLESINGER. H: HEINY

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala 30 de octubre de

1895.

Visto el contrato celebrado, entre el señor Ministro de Fo-

mento y los señores Antolio Heiny y Luis G. Schlesinger, de es-

tos dos últimos, el primero como Gerente de la Compañia Anónima

Nacional de Construcciones, y el segundo como Director de la mis

ma Compañia y de la sociedad anónima "La Nueva Industria", sobre

la construcción de los edificios destinados para la Exposición

Centro-americana, Artistico-Industrial, que se celebrará en vir-

tud de los dispuesto por la Asamblea Nacional Legislativa en su

decreto número doscientos cincuentitrés, aparece: que el referi

do contrato se encuentra enoondiciones convenientes para loa in
..,.

tereses del pats, y, en consecuencia, muy de acuerdo con las ins

trucciones y autorización al efecto comunica las al funcionario

citado; en cuya virtud, el General Presidente tiene a bien dis-

poner que se apruebe, en todas sus partes, el convenio que se ha

hecho mención.
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Comuniquese:

Por impedimento del señor
Ministro del ramo, el de
Gobernación y Justicia,

REINA BARRIOS

MANUEL ESTRADA C.

D) CONTRATO SOBRE CONSTRUCCION DE UN FERROCARRIL DECAUVILLE;

y ACUERDO EN QUE SE APRUEBA.

Manuel

de Fomento,

una parte, y

venido en lo

Morales Tovar, Secretario de Estado en el Despacho

con autorización del señor General Presidentc, por

Mauricio Frary Gross, Ingeniero, por otra, han con

siguiente:

I.

Frary se compromcte a construir un ferrocarril Decauvillc,

desde el puente de la Fenitenciaria hasta el cxtremo Sur del

Boulevard del 30 dc Junio, o sea una longitud de 3,961 metros.

Este ferrocarril tendrá un ancho de 0.60.

II

A mitad de la linea, o sea frente a7 sitio de la Exposi-

ción Centro-Amcricana, se colocará un apartado para el cruza-

miento de los trenes.

III

En los términos de la 7inea Frary construirá dos estacio-

nes, de 40 metros de 2argo y 8 de ancho, cubiertas con lámina,

y tendrán bancos corridos para comodidad de los papajeros.
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IV.

La linea será lastrada ~on talpuja del Calvario, para ~uyo

efe~to Frary ~olo~ará un ramal espe~ial.

V.

Para la ~olo~a~ión de Za linea, Frary no hará ninguna ex-

~ava~ión, sino que segurá la ~onfiguración del terreno; pero

sometiéndola. siempre. a una gradiente uniforme. en el sentido

del perfil longitudinal de la linea del Boulevard.

VI.

Frary hará, por su ~uenta. el transporte de todo el mate-

rial de la linea. ~arros y lo~omotoras, desde la estación de

Santo Domingo hasta el lugar en que se han de ocupar.

VII.

En las construcción de este ferro~arril. Frary se sujetará

a Las siguientes prescrip~iones:

Las ~urvas no serán menores de 35 metros de radio; los rie

les serán unidos por e~lisas y tornillos; ~olo~ará durmientes de

madera de 1.20 de largo por 35 de ancho y 55 mm de grueso; deba

jo de cada par de eclises, en los empalmes. ~uidará de que los

alineamientos sean perfectamente rectos en las tangentes y las

curvas enteramente cir~ulares y sin codos.

VIII.

Frary colocará un depósito de agua, de un metro cúbico de

capacidad, en ~ada extremo de la linea, y el Gobierno facilita-



rá el agua de Acatán, con sus tuberias correspondientes, para

el servicio de dichos depósitos.

IX.

El Gobierno pagará a Frary la suma de $9,350 (nueve mil

trescientos cincuenta pesos) en moneda efectiva, por todos los

servicios antes citados, y le proporcionará por cuenta del mis

mo Gobierno, cincuenta zapadores, mientras dure el trabajo de

construcción, y pagará, así mismo, la planilla de cuatro enrie

ladores, un mecánico y un caporal, ascendiente a ochentinueve

pesos semanales.

Además dará el Gobierno a Frary, cuatro kilómetros de via

Decauville, dos locomotoras denominadas, una Algeria y la otra

Celia, y diez carros cumbos, los que, con calidad de préstamo,

proporcionará la Superintendencia del Ferrocarril al Norte, y

los cuales serán devueltos por Frary al lugar de su proceden-

cia, cuando estén terminados los trabajos de instalación del

ferrocarril de que se trata.

X.

La linea estará abierta al servicio público, con los tre-

nes el 24 de diciembre próximo.

XI.

La suma de nueve mil trescient os cintuenta pesos la paga-

rá el Gobierno en esta forma: la mitad el 30 de noviembre pr6-

ximo, y la otra mitad al recibirse el trabaje.

~ u___~__
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XII.

El Gobierno concede a Frary, en igualdad de circunstancias,

el derecho de preferencia, para la explotación del ferrocarril de

que se trata; debiendo, en tal caso, hacerse, cada fin de mes,

un dividendo del producto líquido que en lo absoluto obtenga ~a

empresa, para distribuirlo en la forma que se expresa seguida-

men te:

Un setenticinco por ciento, para las rentas ndcionales y un

vinticuatro por ciento para Frary, p6r su administración.

XIII.

Los materiales que hayan de transportarse, por cuenta del

Gobierno, haciend~ uso de la vía objeto de esta contrata, ten-

drán, en los valores ordinarios de los fletes, una rebaja del

ciencuenta por ciento, y las personas que por asuntos del ser-

vicio público hayan de hacer uso del ferrocarril en referencia,

gozarán del pasaje libre; debiendo, para el efecto, presentar

la tarjeta que el Ministerio de Fomento haya tenido a bien ex-

pedir a su favor.

En fe de lo cual, y para constancia de ambas partes, se

firman dos de un tenor en Guatemala, a seis de noviembre de mil

ochocientos noventicinco.

MANUEL MORALES TOVAR

M. FRARY G.

~--- ---
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Palaaio del Poder Ejeautivo: Guatemala. 6 de noviembre de

1895.

El General Presidente de la Repúbliaa.

ACUERDA:

Darle su aprobaai6n a los treae artiaulos de que aonsta

el aontrato aelebrado. entre ei seño Ministro de Fomento y don

Mauriaio Frary GroBs. sobre la aonstruaai6n de un ferroaarril

Deaauville entre el puente de la Penitenaiaria y el Boulevard

30 de Junio. en virtud de estar de entero aauerdo con las ins-

trucciones dadas al efeato.

Comuniquese REINA BARRIOS

-Por impedimento del Secretario
de Estado en el Despacho de
Fomento. el de Gobernaci6n y
Justicia.

MANUEL ESTRADA C.



-----
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D, PLANO Y FOTOS
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FCfl'OGRfl.FIAS DE GUATEMALA

"AYER Y HOY"*

1. Boulevard 30 de Junio -PRIMER PLANO VENADO-
Detalles bancas y moda masculina.

2. Avenida de La Reforma -PRIMER PLANO TORO-

3. Palacio "La Reforma" (Después Museo Nacional)

~. Vista desde Palacio de La Reforma hacia el Norte del Boulevarc

5. Plazuela "11 de marzo" (7a. Av.) atraviesa el Cantón Exposi-
ción.

6. Frente a Plazuela 11 de marzo casa antigua con detalles de
la "Belle Epoque"

7. Monumento Estatua Encuestre del Presidente José Maria Reyna
Barrios en Avenida de la Reforma.

8. Esposa del Presidente: Sra. Alaeria de Reyna.
Nótese la moda de la Belle tpoque.

P. Via Ducto o Puente de la Penitenciaria.

lC. Puente de la Earranquilla.
brado} .

(Detalle c€ decoraciór. y alum-

11. Palacio PresidenciaZ. (6a. Calle Poniente)

1~. Un desfile de Landós frente al Palacio Presidencial.

1;5. Inauquraciór. del "Boulcvard 30 de Junio". Frente al Nonu-
ment~ a Miguel Garc!a Grandos.

1~. PZa=a de Armas -Actual Parque Central- Estatua de Cistobal
Co16r..

1~. Inauauraciór. del Monumento a Cristabal Co16n con mctivo del
II' C;r.ter.a:!'ie de 1 Descubrimier.tc de América.

16. Plano de la Ciudad Capital -Vista de pájaro del Norte hacia
el Sur.

* La i1.ustradlm del presente traba.io se hizo posible a René Godoy Y Riccado

Nata a quienes presente mi reC!OnOCimiento a su valiosa labor.





1. Boulevard 30 oe Junio -PRIMER PLANO VENADO-
(DetalZes bancas y moda masC!Ulina) Colee. R. Godoy

2. Avenidc ác le: .'1cf'OY'l11Q(PP1~mer pZano Toro) Foto: Mata



- - - - -

,). ::::la.cic liLa. .:::etoY'f?7a,r (:'espués Nusec [!la¿cnalJ. Cclec. R. Godoy
La R~forma. Guatemala,C. n.

4. Vista desde Palacio ce le Reforma hecie. e l Norte de l Bou leVaI'(
Colee. R. Godoy



c ManufN.nIo canm.mor.lml ck-i I""",-aml Inl."'I'U..I"4nKO'rn" "Jtt&I. J{f"\"" t\"n",," .k-la C., I

5. PZazuela"l1 de marzo" (7a. Av.) atraviesa el Cantón Eroosiaión
Colee. R. GÓdoy

6. Frente a PZazuela 11 de marzo,casa antigua cpn detalles de la
"Belle Epoque" Foto: Mata



Monwnento Estatua Ecuestre deZ Presidente José Marí.a Reyna Barrios
en Avenida de Za Refoma Foto: Mata



8. Esposa del. ~sidente: Sra. A1.geMa de Reyna.
N6tese "Lamoda de "LaBel.1.e Epoque. Foto: Ordoñez



E"traGa a~! Sur á Guatemala.

9. Via Dueto o Puente de la Penitenciaria. Colee. R. Godoy

10. Puente de la Bar:rarzqui lla
(Detalle de deeo:racián y alumb:rado Colee. R. Godoy



11. Palacio PresidenciaL (Ba. Ca'lle Poniente). CoZea. R. Godoy
---~ ~->

'-

12. Un desfi le de Landós fr>ente al Palacio Presidencial.
Colee. R. Godoy





14. Plaza de Armas -Actual F'm'que CentY'aZ-
("'c"'lec. 11. CccZC!/



\

15. Inauguración deL Monumento a CristobaL CoLón con motivo deL IV
Centenario deL Descubrimiento de América. Colee. R. Godoy



.
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