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SEGUNDA lti'OCA. TOMO n·. 

El Panteún1lc San FePnmHlo v el f\1turo Pantcúu Naeional. 
li 

NOTAS HISTÓRICAS, BIOGRÁFICAS Y DESCRIPTIVAS 

llJSPl'EST,\S POI~ 

JESUS GALINDO Y VILLA, 

EL PANTEON DE SAN FERNANDO. 

PARTE PRIMERA. 

I 

Objeto de estas Notas. 

Decidida por el Supremo Gobierno la. erección de un verdadero 
columbarium donde descansen para siempre las cenizas de nues
tros más insignes ciudadanos, y puesto que se halla en obra tan no
hlc pensamiento, el Pante6n de San Fernando tendn1 que desapa
recer del todo ó en parte, ( 1) y habnt que exhumar de su recinto 
los num,erosos despojos mortales de personas allf sepultadas. 

He tenido siempre vehementes deseos de dar noticia más 6 me
nos completa de los restos de aque11os hombres que en esa notable 
necrópolis duermen el eterno sucflo, precisamente porque se re
moverán sus huesos, y, corriendo los años, no quedará quizá de tal 
Panteón más que el recuerdo. 

Provisto de un permiso amplísimo que de su puño y letra se sir
vió otorgarme mi bondádoso amigo el Sr. D. Ramón Corral, Vice
presidente de la República, cuando se hallaba al frente del Gobierno 
del Distrito, he pasado muchas horas en medio de las tumbas soli-

( 1) Pudiera conservarse en pie y sin tocar los restos, la parte de la necró
polis que quede intacta al construirse los pórticos circulares del futuro Pan
teón Nacional, y tener entrada por el pórtico que corte al Panteón de San Fer
nando. 
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tarias, recorriendo uno ü uno los departamentos todos del Panteón 
y escudriñando hasta los últimos rincones ele éste. En semejante 
labor, mezclada de respeto profundísimo y de curiosidad de aficio
nado al estudio de la Patria Historia, me ha acomp;tilado casi siem
pre el excelente Administrador dd Pante(m, Sr. D. Telcsforo Sali
nas, celoso custodio de aquel interesante sitio de n~cucnlos. He 
aprovechado, generalmente, numerosos días de descanso arreba
tados á los goces de la familia. 

¡Cuántas veces en ese triste y silencioso rincón de nuestra bu
lliciosa Capital, al escucharse únicamente el eco de nuestros pasos 
sobre las losas del pavimento, mi imaginación delirante ba creído ver 
flotar las sombras de personajes allí inhumados, cuyos nombres cu
bren numerosas páginas de los Anales :Vícxicanos, y que fueron ac
tores en días de luchas, de terribles luchas que precedieron ü la 
firme consolidación de nuestras instituciones! ) 

Muchos restos se han sacado ya de Sai1 Fernando, (3) pero aun 
quedan no pocos de varones prominentes: políticos, militares, ora
dores, literatos, artistas, ó simplemente distinguidos por su posición 
pecuniaria, allí estün todavía; allí se encuentran para mostrar la 
nada, el polvo y la miseria. muerte ha puesto ü todos bajo el 
mismo nivel, y al traspasar Jos umbrales del fúnebre recinto, los vie
jos odios desaparecen, las divisiones de encontrados partidos sebo
rran, y la Historia, severa, recta y frfa, abre sus púginas para con
signar en ellas Jo que á cada cual le corresponde: Suum cuique. 

Al dar la noticia de Jos restos que guarda San Fernando, he 
juzgado conveniente hacer algunas agrupaciones: en la primera, 
aparecen los de hombres públicos y personajes distinguidos, ó de 
aquellos que por cualquiera otra ca.usa figuraron y que todavía se 
encuentran "en este cementerio; la segunda, es una lista de casi to
dos (salvo error ú omisión) los restos que aquí se hallan; en la ter
cera, los de hombres públicos ó distinguidos, ya exhumados y tras
ladados á otros lugares fuera de este Pante6n. Para evitar odiosas 
preferencias 6 susceptibilidades y discusiones ingratas, he preferido 
formar las noticias en el orden menos sospechoso: el alfabético. 

Sirvan estas líneas de explicación al objeto de los presentes apun
tes. Un deber patriótico mueve también mi desautorizada pluma: 

(2) El cementerio de San Fernando recibió despojos mortales hasta 1872 
en que se sepultó al Sr. Juárez, último de todos. Allí ducrmei1 hombres de 
todos los partidos y de diferentes épocas: de la Independencia (como Gue· 

; de Ayutla (como el General Comonfort); del Imperio como Mejía). 
No pocos de los que aquí se conservan estún cumplidos; pero no ha 

habido hace tiempo orden general de exhumaciones. 
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salntr del o!Yido-si esto cabe en lo posible-<:í muchas cenizas 
abandonadas, ;í muchos nombres de mexicanos meritísimos que no 
se han n1elto ü pronunciar. ¡Ojal~í pueda alcanzarlo por medio de 
este trab;¡jo! 

II. 

Antecedentes históricos de este Panteón. 

Hay noticias escasas sobre este cementerio: reproduciré en ex
tracto los datos que hace algún tiempo se publicaron en un perió
dico que estuvo confiado á mi direcci6n, ( 4) y añadiré otros varios. 

Anexo al convento de San Fernando, habitado por religiosos 
franciscanos misioneros 6 de propaganda fide, ( 5) se estableció un 
pequeño cementerio para los benefactores del convento y los her
manos de las cofra.dfas allf establecidas. Costumbre general era que 
cada iglesia fuese un pequeño panteón en el que se inhumaban á per
sonas de calidad ó de posibles, y que las parroquias tuviesen anexo 
un cementerio en que los cadáveres de condición humilde quedaran 
sepultados. Con el transcurso del tiempo esta costumbre, que se 
hallaba en pugna con las más elementales reglas de la higiene pú
blica, se f ué modificando; las inhumaciones empezaron á hacerse 
en lugares especiales, y sólo en contadas ocasiones en el interior 
de los templos. Asf se fueron formando varios de estos fúnebres 
sitios! entre ellos el Panteón que nos ocupa, el cual llegó á ser por 
su clegancin el primero de la Ciudad de México, empezando á se
pultarse con m<ís frecuencia en él desde 1850, con motivo de la te
rrible epidemia del cólera. 

Botetin J11unicipal, órgano del Ayuntamiento de :México, tomo Il, 1902, 
artículo El Panteón de San Fernando. 

El Colegio Apostólico de Misioneros se fundó por bula de 8 de Mayo 
de pero la iglesia no se concluyó y bendijo sino hasta 19 de Abril de 1751">. 
Suprimidas las órdenes religiosas por el arL 5.0 de la ley de l::i: de Julio de 1859 
y exclaustrados los femandinos, el convento quedó dividido en y al tra
vés de él (costado occidental del templo) se abrió la calle que lleva el nombre 
de primera de Guerrero, y forma parte de las de la colonia de este nom
bre, inaugurada el 2 de Abril de 1886. En el antiguo atrio y plaza de San Fer
nando el Ayuntamiento formó el jardín actual, en cuyo centro se levanta la 
estatua del General D. Vicente Guerrero, cuyos restos descans-an en este ce-
menterio, como se dirá adelante.-Véase también la nota J. G. V. 



340 ANALES DEL MUSEO NACIONAL. 

Pocos años después, en 14 de Julio de 1854, se cxpicli() un decreto 
ordenando la creación de un cementerio municipal, ( 6) cosa que no 
se logró por aquel entonces. 

En 31 de Julio de 1859 se expidió la ley ( 7) en ...-irtud de la cual 
cesó la intervención del clero en los cementerios y dcmüs Jugares 
destinados á inhumaciones¡ y extrañadas las comunidades religio
sas de sus monasterios y anexos, el Cobierno J-'ederal entró de he
cho en posesión del Panteón de San Fernando, el que, como antes 
se dijo, por su belleza y calidad se elegía para depositar en él los 
cadáveres de personajes prominentes ó de personas de cierta po
sición social. 

En 1871 se propuso la clausura de todos los cementerios exis
tentes dentro de los límites urbanos de México, y desde entonces 
data la del de San Fernando¡ pero el último caclúver que en él se 
sepultó fué el del Sr.Juárez, en 23 de Julio de 1R72. 

Conforme á lo prevenido en el artículo 3.0 del Reglrunento de 
Panteones que expidió el Gobierno del Distrito en 15 de Marzo 
de 1883, quedaron únicamente destinados á la conservación de res-

(6) He aquí ese decreto, que puede servir para nuestra historia munici
pal.- •Secretaria de Estado y del despacho de Gobernación.- Sección de mu
nicipalidades.- S. A. S. el general presidente se ha servido dirigirme el de
creto que sigue:-Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que en uso de 
las facultades que la nación se ha servido conferirmc, he tenido ú bien decre
tar lo sig-uiente:- Art. l. Se construirá un panteón municipal en el punto y·ha
cia el rumbo de la Ciudad de México que el Excmo. ayuntamiento, de acuerdo 
con el consejo de salubridad, juzgare más á propósito.-2. A este fin se fa
culta al mismo Excmo. ayuntamiento para que con el menor gravamen posi
ble se proporcione los fondos suficientes, hipotecando los productos del men
cionado edificio.-3. El cuerpo municipal expedirá una convocatoria en que 
especifique la extensión, dimensiones y demás circunstancias del panteón, para 
que dentro del término y con las formalidades que se crean necesarias, pue
dan presentársele planos de aquél, acompañado cada uno de su correspondiente 
presupuesto, y ofreciendo además un premio pecuniario al autor del proyecto 
que se califique de mejor respectivamente y que merezca adoptarse para la 
construcción de la obra.- 4. La calificación de los planos y la aprobación ó 
modificación de los presupuestos será del resorte del Ministerio de Fomento, 
el cual remitirá al Ayuntamiento unos y otros conforme se le vayan presen
tando.-5. La autorización concebida en este decreto se hace extensiva, en 
los mismos términos, á la construcción de un mercado en la plazuela de Jesús." 
-Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumpli
miento.- Palacio Nacional.- México, Julio 14 de 1854.- Antonio López de 
Santa-Anna.-Al Ministro de Gobernación, etc.» 

(7) Esta ley, que se llamó de secularización de cnnenterios, la dió en Ve
racruz el Sr:Juárez por medio de su Ministro de Gobernación D. Melchor 

* Donde hoy está el Hotel Humboldt.-J. G. V. 
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tos, este Panteón de San Fernando, el de los Angeles, y el del Po
cito en C uadalupe Hidalg-o. En esta fecha sólo el primero, en la 
Capital, queda en pie para ese objeto, porque en 1905 fueron ex
humados todos los restos que contenía el segundo. 

Para completar esta nota añadiré, finalmente, que en 21 de 
Ylarzo ele 1H94 se comunicó al Ayuntamiento de México (con mo
tivo de la apertura de calles al través del Panteón del Campo Flo
rido), una suprema resolución dictada el día 10, en la que, con fun
damento de lo siguiente: 

Articulo 1.0 ele la ley de 12 de Julio de 1859; 
Artículo 2.0 de la ley de 19 de Agosto de 1867; 
Artfculo H. 0 de la de 10 de Diciembre de 1867; 
Del decreto de 15 de Ag-osto de 1871 y 
De la suprema resolución de 20 Noviembre de 1878, se de-· 

clan): 
1.0 Que todos los panteones que el clero admistraba al publi

carse las leyes de Reforma, son de propiedad de la Nación; 

Ocampo, considerando <que sería imposible ejercer por la autOJ,:idad la inme
diata inspección que es necesaria sobre los casos de fallecimientos é inhuma
ciones, si cuanto á ellos concierne no estuviese en manos de sus funcionarios.» 
Por esa disposición suprema cesó, en consecuencia, en toda la República la 
intcrvcnci6n que tenía el clero, tanto el regular como el secular, en cemente
rios, camposantos, panteones y bóvedas ó criptas, y se renovó la prohibición 
de enterrar cadáveres en los templos. La precitada ley dispuso también que 
se fueran encargando de esos sitios mortuorios, en sus respectivas jurisdic
ciones, los jueces del estado civil, á medida que se fuesen nombrando; funcio
narios que creó el decreto de 28 de Julio de 1859.-EI de 31 detalla asimismo 
la formación de los campos destinados á las condiciones de sa
lubridad que deberían reunir, los requisitos para las inhumaciones, la época 
de exhumación de restos, las penas por violación de sepulcros, etc., etc.
Pucde verse íntegra la ley de 31 de Julio en la Colección de DuBLAN Y LozANo, 
tomo VIII, pág. 702.-También la incluye en su Código de la Reforma; con 
interesantes notas, el Lic. D. FRANCisco PAscuAL GARcfA, pág. 256. 

Agregaré igualmente, aun cuando tema alargar demasiado esta nota, que 
en 30 de Enero de 1857 D. Ignacio Comonfort había decretado, por medio de 
su Ministro D. José María Lafragua, el establecimiento de cementerios (Co
lecciótt de DunLAN, tomo Vlii, pág. 375) asimismo muy detallado: y ya desde 
entonces se venían preocupando nuestras autoridades por las condiciones hi
giénicas que debcrfan adoptarse para impedir •los perjuicios que originan las 
emanaciones pútridas;• y porque se establecieran los cementerios en luga
res secos ó desecados por el arte; que estuvieran distantes de las últimas 
casas de las poblaciones de 200 á 500 varas, al lado opuesto de los vientos do
minantes, y •colocados donde sus injiltraciones no se puedan unir con las 
aguas de las fuentes ó de los acueductos destinados al uso de las poblaciones 
ó ganados.• 
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2.0 Que no habiendo tenido estos bienes el carácter de ocultos, 
son improcedentes las denuncias que respecto de ellos se han pre
sentado á la Secretaría de Hacienda. 

III. 

Breve descripción del Panteón de San Fernando. 

Al costado oriental del vasto templo de San Fernando se extien
de el cementerio ó panteón de este nombre, cuya corta fachada de 

· tres arcadas dóricas nada tiene de notable. La entrada principal 
(hay otra por el vestíbulo del templo) queda en el ángulo NE. del 
Jardín Guerrero. 

Esta es la única necrópolis que se ha conservado intacta en el 
corazón de la Ciudad, (8) como un vivo ejemplo de cómo eran los 
viejos panteones, en los que se empleaba el antihigiénico sistema de 
nichos murales, (9) afortunadamente prohibidos por nuestra legis-

(8) Todavía en 1869, año en que el Ministerio de Fomento mandó levan
tar á varios ingenieros (D. Luis Espinosa, D. Manuel F. Álvarez, D. Ignacio 
P. Gallardo, D. Ramón Almaraz, D. Jesús P. Manzano, D. Manuel Espinosa, 
D. Rafael Barberi, y D. ] osé Serrano)- el plano de la ciudad de México, el 
Convento de San Fernando se hallaba á orillas de la Capital: al Norte def mo
nasterio, lo mismo que al Poniente, se extendían vastos terrenos, verdaderos 
potreros, hoy ocupados por calles rectas y extensas y por numerosas cons
trucciones de la ~olonia de Guerrero, citada en la nota ( 5 ). Ya en esa época 
la Ciudad habia abierto vías públicas al través de muchos conventos, y el Sr. 
Ingeniero D. Antonio García Cubas, según consta en el plano mencionado, 
proyectaba una calle de Poniente á Oriente, al través también del Panteón de 
San Fernando, apafíada su acera Norte con la fachada de la iglesia, y la aper
tura de otra, de Norte á Sur, derribando el Hospital de San Hipólito, sensible
mente, como se trata de realizarlo á la conclusión del Panteón Nacional. 

(9) Uno de los cementerios más extensos con que contaba la Ciudad era 
el de Santa Paula, del cual apenas conservo un vago recuerdo; pero sí conocí 
establecidos bajo este sistema de nichos el pequeño de San Diego, convertido 
hoy en casa particular; el de los Ángeles, ya extinguido; el del Campo Flo
rido, del cual quedan visibles húellas, y el de San Pablo, clausurado también. 
-Hace muy pocos días ~Agosto 1907) visité el olvidado Panteón del Pocito, 
á espaldas de la Capilla de este nombre en la cercana Ciudad de Guadalupe 
Hidalgo, también de nichos; se halla hoy en un estado deplot·able de ruina, 
verdaderamente espantoso; su aspecto causa invencible horror. Está ahogado 
entre construcciones de diverso y se entra á él por un pasadizo som
brío: los techos están viniéndose abajo; los desmantelados muros, carcomidos 
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]ación sanitaria; sistema que no entregaba propiamente al cadáver 
en poder de la madre tierra. (10) 

por el salitre, que ha destruído el aplanado, se ven seriamente cuarteados, 
y por enlre los nichos asoman los ataudes desvencijados y los despojos morta
les .... Para colmo de ese repugnante espectáculo, en estos momentos hay de
posilados en una capilla destechada y también ruinosa, seis ataúdes con restos 
humanos, casi intactos aquéllos, procedentes de exhumaciones acabadas de 
practicar en el Panteón del Tepeyac. Al recorrer con la vista las numerosas 
inscripciones sepulcrales de los nichos, tropecé con una que me hizo lanzar 
una exclamación, por el olvido en que yace un ilustre personaje; el epitafio 
correspondiente al nicho 99 (muro poniente) dice asl: 

EL ExMo. SR. Lic. 
DN· MIGUEL DOMINGUEZ 

HEROE DE LA INDEPENDENCIA 

MURIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1830. 

Su HIJO EL SR. Lrc. 
DN- MARIANO DoMINGUEZ 

IvlAGISTADo DE LA SuPREMA CoRTE DE JusTiciA 

DURANTE 28 AÑOS 

MURIÓ EL 1.0 DE-NOVIEMBRE DE 1869. 
R. l. P. 

En el acto dí noticia á mi buen amigo el Sr. Ing. D. Guillermo Beltrán y 
Puga, Director de Obras Públicas, de quien dependen los cementerios del Dis
trito para todo lo relativo á obras materiales en ellos; é interesado vivamente 
este activo funcionario juzgó necesario diera yo aviso al Consejo de Gobierno 
para poner en sitio más digno tan venerables restos, mientras descansan en 
definitiva en el silio que, sin duda, se les reserva en el Panteón Nacional. 

( 10) Además de lo asentado en la nota (7) sobre las condiciones que de
berían reunir los cementerios y la prohibición para sepultar en los templos, 
posteriormente el Código Sanitario de 1891, en su artículo 230, dispuso lo si
guiente: «En lo sucesivo, todos los cementerios estarán situados precisamente 
fuera de la Ciudad, en punto opuesto á la dirección de los vientos dominan
tes, cuando menos á dos mil metros de distancia de las últimas casas de la 
poblaciqn y de manera que sus filtraciones no mancillen las aguas potables,• 
-Y el articulo 235: •En ningún cementerio se permitirá la inhumación de ca
dáveres en nichos, sino que se hará precisamente en el suelo y en fosas que 
tengan, cuando menos, un metro cincuenta centímetros de profundidad, y 
que estén distantes una de otra, por lo menos, treinta centímetros.• 

En el Código Sanitario vigente (desde 15 de Enero de 1903) el artículo 230 
(antiguo) se modificó (250 actual) en los siguientes términos: •No se permi
tirá que se establezca ningún cementerio en el interior de la Ciudad. Todo 
cementerio distará por lo menos doscientos metros de la última agrupación 
de casas habitadaS.>>-El artículo 235 (antiguo) se dejó íntegro en su texto 
(255 actual), pero con este áditamento: •En los sepulcros de familias que ten
gan criptas, podrán servir éstas para los enterramientos, siempre que no se 
les haga revestimiento impermeable, sino que tengan por piso la misma tierra.• 
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Este Panteón consta de dos departamentos principales (véase 
el croquis, lám. 2) que llamaré el patio grande y el patio clzico, res
pectivamente, ambos separados por una construcci(ín cuya planta 
es sensiblemente un trapecio. Los dos patios est<ín rodeados de 
pórticos sencillos con columnas dóricas, por los que se circula con 
amplitud. 

Al franquear la puerta principal que da al jardín de Guerrero se 
entra inmediatamente al primer patio, 6 patio grande, que es un 
cuadrilátero; 14 columnas por lado forman los p<'>rticos ó corredo
res al N., E. y S.; y al Poniente se levanta la construcci<ín trape
zoidal citada. Los paramentos de los muros se hallan cubiertos por 
quíntuple fila de nichos, cuyas entradas todas est<ín actualmente 
tapiadas; (11) y no pocas conservan las lápidas sepulcrales con sus 
respectivos epitafios. 

En el corredor inmediato á la entrada del Panteón (derecha) y 
que ve al Norte, empieza la numeración prog-resiva con el nicho 
56; (12) el muro contiene 240 nichos, de los cuales la mitad, poco 
más 6 menos, está ocupada por los restos de las personas cuyos 
nombres aparecen en la lista que adelante se inserta. 

En el que ve al Poniente hay 210 nichos, y de éstos están ocu
pados los que marca la misma lista. 

En el que ve al Sur hay 305 nichos, y de ellos estún ocupados 
los que indica dicha lista. 

En el que ve al Oriente 72 de púrvulos, según la repetida lista. 
En el <ingulo SE. del patio central hay una pequeña capilla ce

rrada (A. en el croquis, lám. 2) por una verja de madera que se acl-

( 11) Esta mejora es muy reciente: hasta hace poco tiempo numerosos ni
chosvacíos estaban descubiertos. Recuerdo también que al través de una reja 
de hierro que en lugar de lápida cerraba un nicho cercano á la entrada del 
cementerio, se descubría por completo un largo ataúd. El Sr.D. Alberto Hope, 
empeñoso Jefe de Cementerios, dependiente de la Dirección de Obrq.s Públi
cas, me informa que todos los nichos que carecen de letrero ó inscripción, ó 
de alguna señal, no contienen restos. 

( 1~) Los 35 primeros nichos se destruyeron para ampliar la habitaci<>n del 
Administrador, y los restos que contenían algunos se pasaron á otros lugares 
del mismo Panteón, previos los requisitos indispensables. La operación se 
hizo del 23 de Octubre de 1904 en adelante, según aviso que publicó la Direc
ción General de Obras Públicas; y los restos que se hallaban en los nichos 
2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, :¿o, 22, 2s, 2s, 29, 33, 34, ~)6, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 55, se trasladaron, respectivamente, á los ni
chos números 661,669, 670, 672, 679, 711, 719, 7'29, 740,742, 749,750,759,771, 772. 
779, 798, 799, 802, 860, 810, 691, 702, 148, 133, 140, 141, 142, 143, 8'"'-, 85, 87, 88, 89, 
90, 76 y 82. 
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12. Lic. ChávarYi 
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16. Q ... Bvl"'~woichani 

E ¿,;p·cio ,Pa.rt/cvl.ar 
e on.$/-rvcc:ión 

17- v,..-. 6ei~~e~ui 139.lic..Mariano 
-~ala;~..a"I'-Y.allel 1ft D. Juan C. Oor;.a 4-0.Adar Mer,ecl 

"llnfitTvos--Bilñ.os <le "EL P-"'"~JI E- T '~"~;to p><a el 
Ternrlo. 

19_G.,.al. JaYeYo. 

2f).Gnl: Pe.ez P,¡..,; 
.t.LGI"'.i-1- Lom.b.!ird ini 
22.0b•spo M~dricl 
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,·icrtc, hacia el fondo del corredor del Sur, desde la entrada prin
cipal del cementerio: allí descansan los restos del Presidente Lom
bardini. del Obispo Fernündcz de Madrid y de algunos parientes 
inmediatos de éste. 

En el ángulo NE. hay otra capilla semejante (B. en el croquis); 
y frente á ésta ( úngulo NO.) otta ig-ual (C. en el croquis): en esta úl
tima se conservan los restos de los Generales Arteaga, Salazar, D. 
Lcandro Valle, D. Bernardo Miram6n y a.tros. 

A la mitad del corredor 6 pórtico oriental existe un pasillo (Ver 
croquis, hím. 2) con una puerta que comunicaba con el Osario y una 
huerta del 11ospital de San Hipólito, y hoy con un corral de que 
hace uso el Administrador del Panteón. En este pasillo aparecen 
las tumbas del General Parrodi y la que contuvo el cadáver D. 
Mclchor Ocampo. 

Enfrente, entre el corredor occidental y el patio chico, está la 
construcción trapezoidal ya mencionada antes, provista de nichos: 
en su parte media, con rejas d(' hacía ambos patio~ y cu
bierta por una b6veda, está la tumba del General D. Vicente Gue· 
ITero, de D. Mariano Riva Palacio y de algunos de sus parientes. 
(D. en el croquis, lám. 2.) 

Finalmente, fuera de los corredores, el patio grande está ocu· 
pado por notables mausoleos ( el croquis): al entrar al Pan
teón y tras de los enverjados, desde el exterior se descubre el mo
numento marmóreo donde descansan los restos de la señorita doña 
Dolores Escalante con los del Lic. D. José María Lafragua, monu· 
mento que ostenta aquel conocido dístico: 

LLEGADA YA AL ALTAR FELIZ ESPOSA .... 

ALLÍ LE HIRIÓ LA M\JERTE. . . . AQlJÍ REPOSA. 

En el ángulo NO. el magnífico mausoleo de D. Benito Juárez; 
precisamente en el centro del patio del General D. Ignacio Za
ragoza; después, en otros sitios, los de D. Ignacio Comonfort, del 
Presidente D. Martfn Carrera, del Ministro D. Manuel Ruiz; la tum
ba solitaria del General D. Tomás Mejía, y otras muchas, algunaS 
de las cuales quedan indicadas en el repetido croquis, lám. 2. 

* * * 

El patio chico es también un cuadrilátero. Se comunica con el 
patio grande por medio del corredor occidental; queda al costado 
inmediato de la iglesia, y la fachada de entrada al cementerio y el 
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muro sur del patio chico forman escuadra, que <Í su n·z es el án
gulo NE. delJardín Guerrero. 

Este patio chico también comunica al Poniente con una especie 
de capilla 6 tránsito colmado de restos, ya en nichos, y<l en urnas de 
madera; y esta capilla, que es como un pasillo, tiene una puerta 
de comunicación con el vestíbulo del templo ele San Fernando, 
puerta que solamente se abre los días 1.0 y 2 de Noviembre en que 
se visitan los panteones. Sobre la repetida puerta, cubierta por el 
lado de la iglesia con una pintura en lienzo, se lec esta sencilla frase 
de la letanía mariana: 

RUEGA POR 1 XOSOTJWS. 

En el propio vestíbulo del templo, frente ü la mencionada puerta. 
se encuentra una capilla sepulcral de la FAsHLIA BARROX, en el cubo 
mismo de la torre; pero no pertenece al Panteón en que me ocupo. 

* * * 
Volviendo al patio chico, su muro del Norte contiene 54 nichos; 

de éstos están ocupados los que marca la lista que adelante se in
serta. 

El muro oriental (trapecio varias veces citado) tiene 3(J nichos; 
de ellos están ocupados los que señala dicha lista. 

El muro sur posee 54 nichos, de 1 os cuales se hallan ocupados 
los que detalla la lista repetida. 

El muro occidental no contiene ningún nicho, s6lo la puerta en
rejada para la ya indicada capilla que comunica con el templo. 

Los nichos estéín dispuestos uno sobre otro en triple fila. 
En el centro del patio chico se levanta solamente una tumba, 

ahora vacía: la del General D. Miguel Miramón, cuyos restos se 
trasladaron á la Catedral de Puebla, como adelante se dirá. 

* $ * 
Finalmente, el Panteón es muy visitado de nacionales y extran

jeros: dos veces por <tño acude á él el Presidente la República 
acompañado de su Gabinete y de los más altos funcionarios de b 
Federación; la primera, el 5 de \!layo, á depositar una corona en 
Ja tumba de Zaragoza; la segunda, el 18 de Julio, aniversario de la 
muerte de Juárez. 

Panteón se halla en perfecto estado de conservación y aseo. 



) 
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SEGUNDA ÉPOCA. TOMO IV. 

PARTE SEGUNDA 

I 

Restos de hombres públicos y de personajes distinguidos, 
ó de aquellos que por cualquiera causa descollaron, 

y que se encuentran aún 
en el Panteon de San Fernando. (13) 

3-t7 

i\BELLEYRA, Lrc. D. MANUEL--En el nicho 654 del patio grande. 
Cúbrclc una lápida con esta inscripción: 

EL DÍA 16 DE FEDRERO 

DE 1870 
FALLECIÓ EL S.r LIC. 

D.n MANUEL ABELLEYRA 

y TAMAYO. 

R. I. P. 

AcurLAR, IGNACIO T.--Militar.-En el nicho 719 del patio gran
ele, con el siguiente epitafio: 

EL TENm. CORO!'<EL DE INFA· 

CAPITAN l.Q DE lNG. 05 C.O 

IGNACIO T. AGU!LAR 

FALLECIÓ EN 15 DE jULIO 

DE 1868 
B. N. é I. R 

ALcOHTA, D. Lr~o JosÉ, GENERAL DE DrvrsróN.-Sus restos des
cansan bajo un mausoleo de piedra colocado en el ángulo SE. del 
patio grande, fuera de los corredores.-Una lápida, dando frente 
al Sur, contiene la siguiente inscripción: 

(13) Se incluyen algunos militares de alta graduación y varios profesio
nistas, aun cuando de ellos no tengo noticias que consignar. 
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ExMo. S.R Q."' LINO j.t' 
ALCORTll 

QUE FALLECIÓ EL DIA 

20 DE Drcm:>.IBI<E 
DE 1854 
R. l. P. 

Fué la Ciudad de V era cruz la cuna del Sr. Alcorta hacia 1782 
ó 1787, y sus progenitores fueron los señores D. PedroJ osé Alcorta, 
de Calatraba y Do:fiajuana Feliciana de Ulloa. (l¡) Vivi<'5 al lado de 
ellos hasta la expulsi6n de los españoles después de la guerra de In
dependencia. D. Lino quedó en Veracruz, abraz6 la causa de la li
bertad y la carrera de las armas, en la que fué ascendiendo hast<t 
alcanzar la honrosa banda de General de División. 

Varios é importantes cargos desempeñó en la administración 
pública: fué Ministro de la Guerra en el Gabinete de Santa-Anna; 
distinguiéndose en la memorable invasión norteamericana, contra 
la cual combatió en persona durante numerosas refriegas, siendo 
entonces Ministro. 

Escribió, corno entendido túctico, una ordenanza. militar que lle
va su nombre y se ha conservado. Presidió la Sociedad de Geo
grafía y Estadística, que colocó el retrato del Sr. Alcorta en su sa
lón de sesiones. Fué diputado en 1850 y Ministro propietario del 
Supremo Tribunal Militar. 

Falleció poco después de la caída de Santa-Anna, (t fines del 
mismo año en que se proclamó el Plan de Ayutla, y en la fecha que 
marca la losa del sepulcro. 

ALFARO, DR. RAMóN.-- Yace en el nicho 134 del patio grande, 
y cierra su huesa una 1::1picla con esta leyenda: 

EL SEÑOR DOCTOR 

D.N RAMON ALFARO 

FEBRERO 10 DE 1869 
R. I. P. 

(14) Apuntes que me proporcionó mi buen amigo el joven Arquitecto D. 
Jenaro Alcorta, nieto de D. Lino.-En unos datos manuscritos que acerca del 
general Alcorta se sirvió comunicarme el Sr. Canónigo D. Vicente de P. An
drade, aparece que no se ha encontrado en la parroquia de Veracruz la par
tida de bautismo; pero el mismo Sr. Andrade halló en los libros de nuestro 
Sagrario que el Sr. Alcorta, al morir, tenía 68 años de edad. 
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.\.ltiTDL\, Ct·:XEJ<AL D. PEmw:--En el nicho número 771 delco
rredor que \·e al Sur, patio grande. (Trasladado aquí del.nicho nú
mero l<J.) (q En una lápida negra estú grabada una especie de 
cruz (\ ,·omll'ulr<tci<ín de cuatro brazos terminados en puntas, y as
pas entre los brazos. Al rededor de esta cruz se lee:· 

V1;;xcró EN MIER EL 26 DE DrciEIIIBim DE 1842. 
FALLECIÓ EN 7 DE AGOSTO DE 1868. 

En el círculo central de la cruz dice: 

AMPUDL\ 

y al rededor: 
PERICIA Y VALOR DISTINGUIDO. 

Del General Ampudia sé que era habanero y que figuró en pro
minente Jug-ar en varios de los luctuosos episodios de nuestra His
toria, entre 1H.:1-2 y lH47, principalmente. Recordaré que peleó con
tra los aventureros tejanos que se atrevieron á ocupar Laredo y 
Ciudad Guerrero intentando tomar á la fuerza la Villa de Mier, 
episodio que recuerda el epitafio de este sepulcro. Ampudia, unido 
á Canales, hizo á los tejanos numerosos prisioneros, contándose 
entre ellos al General Fisher ex-ministro de guerra del gobierno 
de Tejas, á. su segundo, Tomás Green, y al ayudante general Murry, 
cnviámloseles ú México. 

Durante la guerra con Yucatán, Ampudia llegó á Campeche 
mandando una expedición que hubo de malograrse. Después, de 
acuerdo con el gobierno de Santa-Anna, pasó á Tabasco, saliendo 
de la Villa del Carmen con 2000 hombres en 4 buques y 9 trans
portes. J\ viva fuerza se hizo de dicho departamento de Tabasco, 
que mandaba el Gobernador Sentmanat, habanero también, y que 
fué víctima de su paisano. Es fama que después de haber ordena
do Ampudia fusilar á Sentmanat, la cabeza de éste fué frita en 
aceite; escena horrible que no pudo ser negada, aun cuando sobre 
ella se díó cierta explicación. Un historiador relata con vivos colo
res una página lúgubre de los sucesos militares acaecidos en Ta
basco en esa época memorable. (16) 

En 1846 el general Ampudia figura en primera línea entre los 
que defendieron nuestro territorio cuando inicuamente fué invadi
do por las tropas de los Estados Unidos, y aun tuvo el mando en 
jefe del ejército del Norte. Defendió á Monterrey contra las fuer-

(13) Véase la nota (12). 
(16) ÜLAVARRÍA Y FERRARr.-ilféxico á través de los siglos, tomo IV, pá

ginas 518 á 520.-En la página 580 del mismo tomo aparece el retrato del 
general Ampudia. 
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zas de Taylor, capitulando en 24 de Septiembre de aquel año. El 
señor Roa Bárcena añade, que tanto la defensa como la capitula
ción salvan del olvido al mismo g-eneral Ampuclia y ;í sus compa
ñeros de armas. 

Con su división salió este jefe para el Saltillo y después para 
San Luis Potosí de orden de Santa Anna, quien dispuso que Am
pudia fuese sometido á un Consejo de guerra por la capitulación 
ele Monterrey. 

Con el permiso del Gobierno volvió, empero, ese último ge
neral á tomar las armas en defensa ele nuestra patria, bati¡~ndosc 
en la Angostura con una brigada. militando entonces bajo sus ór
denes el bravo soldado D. Luis G. Osollo, á la sazón capitán. 

ARAMBURU, DI~. D. DoMINGo.-Sus restos estún inhumados en 
la construcción trapezoidal que se halla entre los patios grande y 
chico, al NE.; cubre la huesa una lápida cuya inscripción se en
cuentra enteramente borrada, distinguiéndose apenas unas cuantas 
letras del apellido. No tengo noticias concretas de la vida cicntffi
ca del Dr. Arámburu, y sólo sé que en 1853 era Enfermero Mayor 
del Hospital de Jesús; mi buen amigo el Dr. D. Manuel S. Soriano 
me informa que él embalsamó cuidadosamente el cad<íver del mis
mo Sr. Arámburu, cuando éste murió. 

ARRIOJA, Lrc. MIGUEL MARL\. -Sepultado en el nicho ~J92 del pa
tio grande. Su lápida dice: 

EL S." Lrc.0 

DoN MrcuEL MARíA ARRIOJA 

FALLECIO 

EL 31 DE MAI{ZO DE 

1867 
D. E. P. 

ARTEAGA, GENERAL D. JosÉ MARíA, Y SALAZAR, GENERAL D. 
CARLos.-- Los restos de tan distinguidos militares, víctimas del cho-_ 
que funesto ele los partidos políticos, se encuentran en la pequeña 
capilla del ángulo NO. del patio grande, en la misma donde está.n 
los del General Leandro Valle; (17) inmediatamente al frente de la 
entrada, en un nicho dispuesto en sentido longitudinal, se encuen
tran dos lápidas dispuestas en la forma que sigue y con las inscrip
ciones que se copian: 

(17) Véase este nombre. 
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l\'i·:STOS DE 

José i\L 1\rtca¡?;a y 
Carlos Salazar. 

Julio de 
lR69. 
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(Lápida de tecali): 

+ 
El General 

José M.a Arteaga 
Sucumbió gloriosamente en la ciudad de Uruapan 

el 21 de Octubre de 1865 
Partidario leal, noble y ardiente 

Por mexicano murió como valiente 
Sus amigos y subalternos 

dedican este homenaje á su memoria. 

El 13 de Septiembre de 1865 se efectuó en Santa Ana Amatlan, 
cerca de Uruapan ( Michoacan), una acción de guerra en la que fue
ron derrotadas por el Coronel conservador D. Ramón Méndez las 
fuerzas republicanas comandadas por el General D. José María Ar
teaga, que fué hecho prisionero junto con el Comandante General 
D. Carlos Salazar, los Coroneles Jesús Díaz Paracho, Villagómez, 
Pérez Milicua y Villada, y gran número de oficiales. Este triunfo 
le valüí á Méndez el grado de General de Brigada. «El enemigo
dice Vigil--abusó cruelmente de su triunfo; los prisioneros fueron 
conducidos ü pie hasta Uruapan, sufriendo horribles torturas du
rante siete días bajo un sol abrasador, sin tomar en consideración 
la dificultad que tenía para andar el General Arteaga á causa de 
una herida que recibió en Acultzinco. Una vez en Uruapan, Mén
clez mandó separar á los Generales Arteaga y Salaz;u y á los Co
roneles Díaz Paracho, Villagómez y Pérez Milicua, notificándoles 
c¡ue al día siguiente serían pasados por las armas, lo cual se veri
ficó, muriendo con gran valor aquellos ilustres defensores de la Re
pública. La siguiente carta de Arteaga á su anciana madre mues
tra la serenidad de su alma en aquellos momentos: «Hoy he caído 
«prisionero y mañana seré fusilado. Muero á los treinta y tres años 
<<de edad. (18) En esta hora suprema, es mi consuelo legar á mi fa
<<milia un nombre sin tacha. Mi único crimen consiste en haber pe
<deaclo por la independencia de mi país. Por esto me fusilan; pero 
<<el patíbulo, madre mía, no infama, no, al militar que cumple con 
«SU deber y con su patria.>> (19) 

El periódico francés L'Estafette elogió la conducta de Arteaga 
al tener noticia de la prisión de éste, y los prisioneros belgas que 
estaban en Tacámbaro, y á quienes se guardaron todo género de 
consideraciones, dirigieron á Maximiliano una vibrante protesta con-

( 18) Luego había nacido en 1832.-(J C. V) 
( 19) Jlféxico d través de los siglos1 V, pág. 734. 
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tra la cruel conducta de 1\Iéndcz. ¡\1 fin aquellos y;tlicntes patl"Íotas, 
Arteag-a y Salazar, fueron pasados por las armas, y no sc'ilo desde 
entonces unieronsusgloriosos nombres en la historia, sino también 
sus cenizas en el fondo del mismo sepulcro. Sus restos se traslada
ron á. este lugar en lR69. (20) 

El Congreso de la Unión decret() honores p()sturnos para el Ge
neral Arteaga y para sus compañeros de infortunio. cm 

En honor de Artcaga, el Estado de Querétaro lleva también su 
nombre. 

BASTJÁN, CoRONEL D. MANUEL-Falleció en 2:~ de Julio de 1R56. 
Sepultado en el pavimento del corredor oriental del patio grande, 
cerca del nicho del actor D. Antonio Castro. 

No tengo noticias suyas. 

BÉISTEGUI, DI'". D. MATfAs.-Sepultado en el nicho R3 del corre
dor de la derecha de la entrada, en el patio grande. Cubre sus res
tos una lápida con este epitafio: 

(20) En la época terrible de nuestras convulsiones políticas se cometían 
de uno y otro bandos contrarios actos de verdadero salvajismo; inaudiLas re
presalias que derramaban ú torrentes la sangre humana. Hé aquí uno de estos 
actos: después de la batalla de San Jacinto ganada á Jos conservadores por 
el General Escobedo, este jefe fusil() en 3 de Febrero de 1867 {t D. Joaquín Mi· 
ramón, hermano de D. Miguel, y á los 139 franceses que habían caído prisio
neros. "Estos fusilamientos duraron dos horas. ¡Cosa horrible! "-l<.rvERA.
Anales de la Rcfornta, 1897, púg. 315. 

( 21) He aquí el texto del decreto: 
•Secretaría de Estado y del despacho de gobernación.- Sección 1."-El 

C. presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
Benito juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á 
sus habitantes sabed:-- Que el congreso de la Unión ha decretado lo siguiente: 
•- El Congreso de la Uni6n decreta: -Art. l. El general Jos(: :VIaría Arteaga, 
•sacrificado en Uruapan el 21 de Octubre de 1865, ha merecido bien de la pa
«tria, y su nombre se inscribirá en el salón de sesiones del Congreso de la 
«Unión.-2. El general Arteaga pasará revista como vivo en el escalafón del 
•ejército, y hasta la mayoría del último de sus hijos, se repartirán sus súeldos 
•entre éstos por conducto del gobierno del Estado de Querétaro.-3. Se ins
•cribirán también en el escalafón del ejército, los nombres de los CC. genc
•ral Carlos Salazar; coronelesTrinidadVillagómez,.Jesús Díaz, ycapitánjuan 
«Gonzúlez, compaii.cros del general Arteaga en su glorioso sacrificio.- Salón 
«de sesiones del Congreso de la Unión. México, Abril17 de 187'2.-Guillermo 
• Valle, diputado presidente.-José Fernánde.z, diputado secretario.-fosé Pa
•tricio Nicoli, diputado sccrctario.»-Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento.- Palacio del Gobitrno nacional en 
México, ú 17 de Abril de 187'2.- Benito Juárez.- Al C.] osé .Haría del Casti
llo Velasco, ministro de gobernación.> 
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D. Matías Béistegui 
Doctor en Medicina y cirujía 

recibido en París. 

Nacido en Guanajuato el 24 de Febrero de 1816 
Muerto el 3 de Marzo de 1852. 

No tengo más noticias. 
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BLA:'I!co, D. JuAN MANUEL.- el nicho 691 del corredor sep-
tentrional del patio grande. Cierra la huesa una lápida con esta 
leyenda: 

+ 
Aquí yace 

el Intendente honorario de ejército 
Comisario de Guerra y Marina 

Dn Juan Manuel Blanco. 
Falleció á la edad de 63 afios 

el día 10 de Enero de 
1863. 

R. I. P. 

Bo:'I!LLLA, JosÉ MARfA.---{Militar.)~Sepultado en el nicho 651 del 
patio grande. Cubre la entrada una losa con este epitafio: 

EL CoRONEL DE ANTIGuos PATRIOTAS 

MAl~ fA 

BONJLJJA 

jULIO 1.0 DE 1867 
R. l. P. 

ABAD, ANGEL.-(Militar.)-En el nicho 741 del patio grande. 
Ciérralo una losa en que se lee: 

AL TENIENTE CORONEL 

D.N 
ANGEL BUEN ABAD 

Su ESPOSA 
MARZO 7 DE 1867 

R. l. P .. 

BuRGUICHANI, DR. D. AGUsTíN.-En el nicho número 68 delco-
rredor la derecha de la entrada correspondiente al patio grande. 
He aquí la sencilla inscripción la lápida: 
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El 29 de Diciembre de 1B66 
Falledó el so: Dr. D. Agustín Burguichani. 

El Dr. Burguichani perteneció al Cuerpo Médico Mi litar y le 
tocó servir cuando la guerra con los Estados Unidos. 

No tengo más noticias suyas. 

BusTAMANTE, Lrc. D. CARLOS MARÍi\ DE. - Escritor y político. 
Ninguna señal particular indica que se hallen en este cementerio los 
restos de aquel conocido hombre público. Al registrar el lib¡·o de 
perpetuidades me encontt·é la siguiente nota: 

«49-17-T. al O. (22)-1879 Agosto 23~Cnrlos M.a .Bustamante. 
Restos trasladados de la Sacristía de S. Lorenzo por orden del Se
ñor Gobernador del Distrito Agto. 79.-Se perpetuo de O. de 
la S.'' (Orden de la Superioridad.) (23)---El nicho 17 que queda frente 
al del General Parrodi, en el pasillo 6 tránsito, no contiene mús que 
esta vaga anotación: P.0

, que supongo debe ser abreviatura de PI':R
PETUO. N o creo que haya lugar {t duda de que, efectivamente, aquf 
se depositó la urna con los restos de D. Carlos, cuya vida se traza 
en seguida tomándola de una biografía escrita por un coetaneo de 
Bustamante. (24) 

«El Sr. Bustamante es acreedor {t la gratitud nacional por ha
berse consagrado enteramente (t su patria, ya corriendo riesgos 
inminentes para cooperar á su independencia, ya ascguründola el 
derecho de representación, y aun en medio de aquel choque tumul
tuario de las armas, en que la fuerza era la única razón, quiso y tra
bajó porque hubiese representantes del pueblo, y porque se escu
chase su voz y se acatase su voluntad. En su vida literaria siguió 
infatigable el mismo y patriótico camino, aglomerando datos, reu
niendo documentos y consultando personas para la aclaración de 
algunos hechos. En cuanto al uso que hizo de tan importantes ma
teriales, no ha sido siempre ni muy feliz ni muy acertado, y con su 
carácter crédulo y exagerado mil veces desfiguró la historia de 
su país; pero á pesar de esto es innegable el bien que ha hecho, 
pues los que quieren escribir sobre ese interesante asunto tienen 
en sus obras magníficos elementos de que aprovecharse muy bien. 

(22; El primer número es el de orden; el segundo, el del nicho del pasillo 
ó tránsito al osario. 

(23) El Sr. Ingeniero D. Manuel Francisco Álvarez me dijo un día que 
siendo Director de la Escuela de Artes y Oficios para Hombres, establecida 
en el antiguo convento de San Lorenzo, hizo entrega de la urna con los restos 
del Sr. Bustamante. 

(24) ARRONIZ.- Manual de Biografía .. 1/exicana. 
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!\'osulros lTCcmus que no merece propinmentc el título de historia
dor, por fnltarlc algunas de las cualidades indispensables, pero fué 
un feliz, nctivo l~ inteligente compilador. 

"Ft~<.' ~u padre D. José Antonio S;ínchcz de Bustamantc, cspat'\ol 
de nacm11cnto y casmlo cuatro veces, y su sc_g·unda esposa n.a Jc
nínima J\lcrecilla y Osorio fué la que dió :í luz <íD. Carlos M.'t, quien 
no fué muy afortunado en sus primeros estudios, pues estudiando 
filosofía en la ciudad de Oajaca con D. Carlos Briones fué repro
bado por unanimidad cuando prcscnt<'í su examen; pero estimulado 
por el mal éxito, al año siguiente en el mismo acto mereció unn ca
lificación muy distinguida. En 1796 empezó la carrera de jurispru
dencia, y ya había estudiado teología en el convento de San Agus
tín, y siguic:í aq_uel estudio hasta su conclusión, altcrn<lndolo con el 
idioma franCl~s. raro en aquellos tiempos. El virrey Azanza lo cHs
tingui6 demasiado por una inscripcirín latina que le presenteS para 
que adornase la entrada del paseo que llevaba su nombre y ahora 
se conoce con el de Calzada de la Piedad. Se recibió como abo
gado en 1801 y en el mismo día murit'í el relator de la audiencia y 
él ocupó su lugar, que desempeñó á satisfacción y hac.iéndose un 
lugar muy distinguido por su instrucción y talento, sobre todo, por 
algunas brillantes defensas que hizo de algunos reos. Redactó el 
Diario de Méjico en 1R05, época del virrey Iturrigaray, y en el que 
se insertaron algunos de los primeros ensayos de la Musa mejicana. 

"Pero el grito de Dolores mudó la faz de Méjico, y fué entonces 
invitado por Allende para tomar parte en la revolución, pero se negó 
ü esa pretensión, y cuando en setiembre de 1812 se promulgó la 
constitución, hizo uso del derecho que entonces se concedía sobre 
libertad de imprenta publicando su periódico llamado El Juguetillo, 
pero á poco fué mandado suprimir, y tuvo que ocultarse en la casa 
del cura de Tacubaya, desde donde, acompañado de su esposa D.a 
Manuela Villaseñor, se dirigió á Zacatlan, punto de que se había 
apoderado Osorno con una gruesa partida de insurgentes. Quiso 
allí establecer algún orden en aq_uella turba, pero le fué imposible, 
y no pudiendo sufrir con paciencia la vista de sus desórdenes, se 
dirigió para Oajaca donde imperaba Morelos, quien á pesar de no 
hallarse á su llegada en la ciudad, por haber salido á atacar á los Es
pañoles, sabedor de sus buenos deseos por la causa de la indepen
dencia le dió el empleo de brigadier, nombrándolo inspector de 
caballería. Cuando el congreso de Chilpancingo fué instalado por 
Morelos, ocupó un asiento D. Carlos, representando á Méjico en 
aquella reunión, y él fué el autor del discurso que pronunció More
los en el acto de la apertura de las sesiones. Cuando Morelos fué 
derrotado en Puruarán, el congreso se disolvió por la inminencia 
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del peligro y tuvo que irse á reunir hasta Oajnc<l. y D. Carlos y el 
P. Crespo se adelanta.ron para arreglar todo lo rclntivo <í aquella 
medida; pero vieron aquello tan predispuesto <í fa,·or del gobierno 
español, que tuvieron que dirigirse áTehuacan,donde fueron tan mal 
recibidos por I<.osains, que tuvieron que buscar un refugio en Zaca
tlan donde se hallaba Osorno, que fué casi al mismo tiempo sorpren
dido por las tropas españolas en la madrugada del de setiembre 
de 1814, y Bustamante se escapó con trabajo, pero su compañero 
Crespo no lo pudo efectuar y fué hecho prisionero y fusilado. 

«Después de tantas penalidades y peligros se dirigió ::tia hacien
da de Alzayunga donde se hallaba Arroyo, y allf se convino que 
partiese á los Estados Unidos como comisionado de Rayon para de
mandar auxilios, debiéndose embarcar en la barra de Nautla; pero 
el guerrillero Anzures lo sorprendió en el camino, le mató uno de 
sus criados y lo despojó de cuanto llevaba, pero se volvió á. ver sor
prendido por otra partida del mismo Anzurcs, y en la noche de ese 
día, por otro guerrillero en una barranca, y por poco los Españoles 
lo hacen prisionero. En las inmediaciones de Orizaba volvió á ha
,llarse otra vez en peligro; cuando llegó al pueblo de la Magdalena, 
se encontró con una partida de Rosains, que lo llevó preso hasta 
Tehuacan, donde fué encerrado y se le trató con el mayor rigor. 
Cuando este jefe fué depuesto y preso por el general Terán, la no
che del 16 de agosto de 1815, ya pudo l,;ozar de alguna seguridad; 
pero por este tiempo ocurrió la derrota y prisión de Morelos y la 
toma del Cerro Colorado. Entonces las armas del gobierno espa
ñol se hacían dueñas de una gran parte del país, y .::thuycntaban las 
pequeña_s bandas de independientes; en situación tan angustiosa 
D. Carlos intentó por segunda vez embarcarse por Nautla, pero ya 
estaba en poder de los Españoles; quiso encerrarse en el fuerte 
de Palmilla, pero Hevia se había ya apoderado de él. No hallando 
otro remedio pidió indulto al gobierno español, y presentándose el 
8 de marzo de 1817 al destacamento del Plan del Rfo, conducido á 
Veracruz no pensó müs que en proporcionarse los medios de emi
grar á los Estados Unidos; ayudáronle en la fuga algunos españo
les, para quienes conservó gratitud eterna. Se embarcó el 1l de 
agosto en un bergantín de guerra inglés, y al día siguiente fué á su 
bordo el capitán del puerto con una partida de tropa de marina á 
sacarlo preso, lo cual verificó, á pesar de haberse abrazado del pa
bellón inglés, y no tuvo más tiempo que para entregar á unos guar
dias marinas cinco cuadernos en que tenía escrita la historia de la re
volución, y quedó muy satisfecho con que puestos estos papeles en 
manos del almirante de Jamaica, por este medio sabría la Europa los 
sucesos de Méjico, consiguiendo así D. Carlos su principal objeto; 
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este rasg·o es muy notable y en el que resalta su'vocación de historia
dor, que le hizo olvidar el peligro en que se hallaba su vida, para 
s<llY:tr sus escritos y ponerlos en camino de que viesen la luz púbnca, 
cuando sus ojos podrían privarse con la sombra de la muerte de la 
luz del día; y este fué el preludio de los trabajos en que empleó sus 
fuerzas y sus días, con una constnncia de que hay pocos ejemplos. 
Del buque fué trasladado al castillo de San Juan de Ulúa, y puesto in
comunicado en un pabellón con centinela de vista. Trece meses per
maneció en tal estado. Formósclc causa por haber intentado salir 
del país sin permiso del gobierno, la que vista por dos veces en con
sejo de g·ucrra, salió en ambas en discordia, y remitida {t la sala del 
crimen, el fiscal pidió que el reo fuese confinado á Ceuta por 8 años. 
En 2 de febrero de 1819 lo sacaron del castillo dándole la ciudad 
de V eracruz por cárcel, Insta que se le declaró comprendido en la 
amnistía concedida por las Cortes. Proclamada en Iguala la inde
pendencia, ~í la que contribuyó escribiendo á. Guerrero para que 
obrase de acuerdo con lturbide, salió Bustamante de Veracruz, y 
en Jalapa se unió él Santa-Anna, quien lo empleó en el despacho de 
su secretaría. Entre) por fin á la capital en 11 de Octubre de 1821 
después de haber sufrido tantos reveses de la fortuna, y vístose en 
tantos y ta.n inminentes peligros. Con motivo de la convocatoria 
publicada por Iturbide, Bustamante la impugne> en el periódico se
man;:u~io La A7.)ispa de Chilpancingo1 y el n. 0 5 fué denunciado y 
su editor, que desde antes no estaba muy bien con Iturbide, porque 
en Puebla 1c aconsejó con franqueza que desconociese los tratados 
de Córdoba, fué reducido á prisión; aunque fué nada más que por 
unas cuantas horas. Instalado el congreso el 24 ele febrero de 1822, 
Bustamante tomó asiento en él como diputado por Oajaca, y fué 
nombrado por aclamación presidente, mientras se hacía la elección 
de éste, que recayó en D. J. H. Odoardo. Siguieron las desavenen
cias entre el congreso é Iturbide, y en la noche del 26 de agosto fué 
conducido preso I3ustamante al convento de San Francisco. N o re
cobró su libertad sino hasta marzo ele 1823, con motivo de la reins
talación del congreso. En 1827 sufrió nueva prisión por denuncia 
de un escrito suyo. En 1833 estuvo á riesgo de padecer una perse
cución m~is seria, y para defenderse publicó una biografía suya con 
el título: Hay tien"Zp'os de hablar y tie1npos de callaJ/, 

"En 1827 obtuvo en recompensa de sus servicios los honores de 
auditor ele guerra cesante. Creado por las leyes constitucionales 
de 1836 el supremo poder conservador, Bustamantc fué uno de los 
cinco individuos que lo formaban, y permaneció en esta corpora
ción hasta que fué destruida por la revolución de 1841, que terminó 
con las bases de Tacubaya. Más adelante el general Santa-Anna 

90 
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le propuso nombrarle para el consejo de Estado creado por las ba
ses orgánicas de 1843, lo que rehusó. La vida de D. Carlos, desde 
1824 hasta su muerte, se pasó en el congreso, en d que casi siem
pre estuvo como diputado por Oajaca, y en la continua ocupación 
de escribtr y publicar multitud de obras suvas y de diYersos auto
res, que dtó á la prensa. La invasión del ~jército de los Estados 
Unidos en 1847 le causó una profunda sensación de tristeza, y mu
rió en 21 de setiembre de 1848, siendo enterrado su cad<ívcr en el 
panteón de San Diego de Méjico. 

«Dice el mismo biógrafo de donde hemos extractado algunos 
párrafos, hablando de su persona: «En los puestos públicos que ocu
«pó fué irreprensible la conducta de D. Carlos, y la más notable de 
«SUS prendas fué el patriotismo más desinteresado y puro, bien que 
«no siempre anduviera muy asentado en el modo de manifestarlo; 
«atmque como hombre cometiera errores, sus intenciones no podían 
«Ser más rectas, y la humanidad y gratitud son cualidades que no 
«es posible negarle. Afeaba tan buenas prendas con una credulidad 
«pueril, dejándose arrastrar por la última especie que oía, lo que le 
<<hacía ser ligero en formar opinión, inconsecuente en sostenerla y 
<<extravagante en manifestarla.'' Sobre su estilo como historiador, 
dice el mismo biógrafo: «El lenguaje de Bustamante es en general 
«poco coúecto; lleno de arcaísmos, voces forenses, locuciones bajas 
"Y salidas chocarreras." 

«El número de obras que hizo imprimir sube ü 19, y se cree que 
en su impresión gastaría de 40 á 45,()(X) pesos. Su obra principal es 
el Cuadro histórico de la Revolución de la Atnérica nu~jicmza, co
menzada en 15 de setiembre de 1810, ffiféjico, 1823 d 32, 6 tonws 
en 4.0 Las otras originales: Galería de antiguos príncipes meji
canos.-Crónica mejicana.-Camparias del general .D. Félix J.1:la
ría Calleja.-~:tfañanas de la Alameda de iJ1éjico.-Historia del 
t:•mperador D. Agustín de Iturbide.-El Gabinete 1nejicano du
rante la administracion del general Bustmnante.-Apuntes para 
la historia del gobierno del general Santa~ Anna.--El nuevo Ber
nal Díaz del Castillo, ósea historia de la inmlsión de los Anglo
Americanos en 1l1éjico. Y otras muchas obras ajenas publicadas 
por " 

Sus restos se trasladaron de San Diego á San Lorenzo, y de 
aquí á San Fernando. ¡Quién sabe qué otro lugar les reserve la 
suerte, que á algunos les perturba hasta en la mentida paz de los 
sepulcros! 

BusTAMANTE, DR. D. GABINo F.--Gobernador del Distrito Fe
deral, polftico y periodista.-En el patio grande, fuera del corre-
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dor que w al poniente y á la izquierda de la entrada, se hallan sus 
restos. Tiene un sepulcro de forma moderna con reclinatorio re
matado por una cruz y dispuesto de Sur á Norte. 

Contiene estas inscripciones: (Vertical.) 

A LA MEMORIA 

DEL 

C. GABINO F. 
BUST AMANTE. 

EL GOBIERNO 

DEL D1STHJTO FEDERAL. 

1871. 

Abajo, en el reclinatario: (Horizontal.) 

NACIÓ 

EN QUERÉTARO 

EI, 19 DE FEBRERO DE 

1816. 
MURIÓ 

EN ESTA CAPITAL 

EL 14 DE JuNIO DE 

1871. 

' 

El Sr. Bustamante tuvo por padres á los Sres. D. Francisco, del 
mismo apellido, y do!1a Agapita Oroe. (25) En Querétaro adquirió 
la instrucción primaria, pasando después á la Capital para cursar la 
carrera medicina, que terminó previo el examen profesional res
pectivo. Más tarde volvió á su tierra natal, donde adquirió gran 
clientela. 

Fué contrario á la política del dictador Santa-Anna, por lo que 
se le destern) de Querétaro, viéndose obligado á residir en México. 
A la caída de aquel personaje, regresó de nueva cuenta el Dr. Bus
tamante á la histórica Querétaro, donde se le nombró vice-Gober
nador del Estado1 puesto que desempeñó poco más de un año, pues 
habiendo entrado triunfante el General Tomás Mejfa, tuvo que 
salir D. Gabino, oculto con el Gobernador Marina. Refugiado en la 
Capital, se consagró al ejercicio de la profesión y á escribir en va
rios periódicos, reflejando en sus escritos las ideas liberales que 
~iernpre informaron su recta conducta. 

(25) Los presentes datos biográficos me han sido bondadosamente comu
nicados por el Sr. D. Jesús]. Navarrete, Director de la Loterla Nacional é hijo 
político del Sr. Bustamante. 
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Sus postreros años los consagró con afün y entusiasmo al pro
greso de la instrucción pública, y en 17 de M¡Lrzo de 1k71 fué nom
brado Gobernador del Distrito Federal, como sucesor cld Sr. Ge
neral D. Francisco Paz. En su brevísimo encargo se distinguió el 
Sr. Bustamante por sus dotes administrativas y su rara energía. 
Fué Regidor en 1870 y 71. 

RecÓrdaremos que con motivo de la lucha electoral de Junio de 
ese año, el Sr. Bustamante con la fuerza armada mandó suspender 
en sus funciones al Ayuntamiento de México, que presidía el Lic. D. 
José María Lozano, lo que motivó no sólo una estupefacción gene-. 
ral, sino discusiones en público y por la prensa periódica acerca 
de quién tenía la razón de su parte, si el Gobernador ó la Corpora
ción Municipal. 

A los tres meses escasos de hallarse el Sr. Bustamante al frente 
del Gobierno, le sorprendió la muerte, siendo generalmente sentido. 
Sus funerales fueron suntuosos. El Federalista del 22 de Junio de
cía sobre el particular: «Mucho tiempo hacía que México no pre
senciaba exequias tan imponentes como las que antier tuvieron lu
gar. No obstante que las invitaciones para el entierro, dirigidas por 
el actual gobernador del Distrito (26) y su secretario, no pudieron 
repartirse hasta las diez de la mañana, la multitud se agolpaba ü las 
puertas de la casa mortuoria desde algunas horas anles de la fijada 
para la marcha ele la comitiva, y en todos los semblantes podía no
tarse el profundo desconsuelo que ocasionaba ü la sociedad en ge
neral la pérdida del ciudadano ilustre, del patriota sin mancilla, del 
bienhechor de la humanidad, del progresista enérgico. . . . Busta
mante fué uno de los ciudadanos más amantes de su ~atria, más 
fieles á la bandera inmortal de la Constitución, más enérgicos en 
allanar el camino de la libertad .... 

«Siempre afanoso por la ilustración del pueblo, ya estuviese en 
el modesto puesto de regidor, en los elevados de los Ministerios, 
del Congreso ó del gobierno, ó en el tormentoso y febril del perio
dista, jamás borró el lema adelante de la enseña que tremoló desde 
su juventud; la fundación de hospicios y escuelas era un deseo per
petuo de su grande alma, y conforme sus aspiraciones filantrópicas 
se realizaban, más se ensanchaba su anhelo porque los hijos del 
proletario, del jornalero, del infeliz artesano, no carecieran de los 
útil:s recursos de la ciencia, y fuesen para el porvenir dignos pa- -. 
ladmes de la democracia. 

«La Sociedad de Beneficencia veía en él un infatig-able protec
tor de los huérfanos á quienes ella da el pan de la instrucción; la.s 

(26) Que lo era en esos momentos el Sr. D. Alfredo Chavero.-). G. V. 
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Escuelas :Municipales conservarán la memoria de su empeflo por 
atender á su aumento y bienestar, como un recuerdo de bendición; 
el Conservatorio Hora en él un Presidente que se desvelaba pot· me
jorar la situación de los centenares de educandos que concurren <1 
sus cátedras; las municipalidades todas del Distrito son testigos 
de sus disposiciones para arbitrarles recursos con que atender <tia 
primera educación de la juventud, producen y producin\n excelen
tes resultados. 

«Estos, que son los hechos más recientes de su vida pública, ha· 
hlan por sí solos tan alto en loor del benemérito C. Bustamantc, que 
nunca dudaremos de que ante ellos se descubra con respeto quien 
quiera que sea sincero amigo de la verdad y de la justicia.» 

Entre las personas que hicieron el elogio, ya en prosa 6 en ver
so. del Sr. 13ustamante en el Panteón de San Fernando ante el ca
dáver del desaparecido Gobernador, se contaron los Sres. D.Julián 
Montiel, D. Santiago Lohse, D. Santiago Sierra, D. Alberto Bian
chi y otros. 

CARRERA, MARTf\T.--General de División y Presidente de la Re
pública.-Sus restos descansan en una elegante capilla de piedra 
que se levanta en el centro del patio grande, cerca del sepulcro de 
Zaragoza (al E.). con puerta de hierro al N. En la parte posterior 
(Sur) se halla una placa de metal. verticalmente colocada en el 
muro de la capilla, en la que, con letras de oro, se lee: 

EL S'?R GENERAL 
DE 

DIVISION D.~< 

MARTII\ CARRERA. 
Abril 22 

de 
1871. 

R. I. P. 

En la parte interior de la capilla hay diversos compartimien
tos. (27) 

El General Carrera figura en nuestra historia política, elevado 
á la primera magistratura en los momentos más difíciles y de tran-

(27) Según los libros del Panteón, se hallan aquí los restos de los señores 
D. Martín Carrera (30 Octubre 1875), Rosa Negrete de Carrera (30 Octubre 
77), señora Lardizábal de Carrera y otra señora (sic) (26 Nov. 86), doña Con
cepción García ( 15 Abril87 ), D. Martín Carrera (minor?) y doña Dolores M en
dieta de Carrera (29 Nov. 1900), y D. Manuel Carrera Lardizúbal (6 Octubre 
1892). 

91 
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sición, al abandonar á 1\'léxico el General Santa · Anna, en los mo
mentos de la caída de éste en el año 1 H55. 

Extractaremos su vida pública. 
Carrera nació en México el año 1807, y desde casi su adolescen

cia empezó su vida militar, ascendiendo en ésta rápidamente; tuvo 
la gloria de ser veterano del Ejército Trig-<mmte, peleando por la 
defensa de nuestra Independencia. 

Se halló en el sitio de Ulúa cuando contaba apenas 16 <:ulos de 
edad, y dos años después, mediante un examen, llegó á ser el jefe 
de la brigada de artillería. En como premio de la toma de 
Guanajuato, se le otorg-ó la banda de General de Brigada, que trocó 
en 1R53 por la de Divisionario. 

Durante largo tiempo fué Director de Artillería. 
En 1841 empieza á figurar en la carrera política, siendo de la 

junta de notables que formó las Orgünicas. 
En 1843 y 45 fué electo Senador, y tuvo acertadamente á su 

cargo los mandos político y militar del Distrito de México. 
Al abandonar la Capital en 9 de Agosto de 1855 D. Antonio Ló

pez de Santa-Anna, que jamás volvería al poder, nombró para suce
der le á un triunvirato compuesto de D. Ignacio Pavón, Presidente 
del Supremo Tribunal, y á los Generales D. Martín Carrera y D. 
Mariano Salas, precisamente en los momentos en que con la fuga 
del Dictador se daba el triunfo á la revolución de Ayutla. Sin em
bargo, aun cuando, como dice uno de los biógrafos de Carrera, era 
imposible establecer el regimen dispuesto por el Dictador con un 
mandato «de aquel por quien había estallado la revolución y era ob
jeto de su principal encono,» el peligro se conjuró en razón de que 
el plan de Ayutla facultaba al general en jefe de las fuerzas de la 
plaza de México, que lo era D Rómulo Díaz de la Vega, para nom
brar una junta de representantes, que, unidos á los ele los demás 
departamentos, á su vez elegirían presidente interino de la Repú-

. blica; y éstos, por mayoría de votos sufragaron por el General 
Carrera en 14 de Agosto, quien desde luego se encargó del Poder 
Ejecutivo. 

Sin entrar en detalles de otra índole, que nos llevarían al terre
no, bien conocido, de la historia, hay que decir en elogio de D. Mar
tín Carrera, que con su moderación y su espíritu conciliador, del 
momento influyó para atajar los males que hubieran sobrevenido 
si su administración, en sus principios, hubiera tornado otro camino. 

Introdujo el orden y la moralidad, (28) dando á la vez los pasos 
conducentes para llegar á un acuerdo con los jefes de la revolución 

(~8) .~léxico á través de los siglos, tomo V, página 61. 
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á fin de hacer cesar el desconcierto que tan serios temores inspi
raba; se mandó hacer efectiva la responsabilidad de los empleados 
de Hacienda; los desterrados por la administración anterior volvie
ron tí sus hogares; los presos polfticos ;l su libertad; se convocó á 
un congreso extraordinario para constituír libremente á la Nación 
bajo la forma ele República representativa popular; se invitó por 
Carrera, en documento hábilmente redactado, á los jefes de las fuer
zas revolucionarias á reunirse en junta para resolver las cuestiones 
políticas del país. «Fuera cual fuese la opinión que se hubiese for
mado sobre el pronunciamiento del día 13 y del gobierno á que dió 
origcn-~-dicc Vigil (29)-preciso es reconocer que la administra
ci6n del General Carrera, por efímera que fuese, y sobre cuya le
galidad no es del caso discutir, prestó un servicio importantísimo á 
la misma revolución, facilitándole el camino para su definitivo triun
fo y allanando los obstáculos que pudieran entorpecer su mar
cha. . . La revolución realizada en la capital, si bien de un carácter 
equívoco é inaceptable en consecuencia, por la opinión que exigía 
medidas radicales, abrió un paréntesis de reflexión y de calma, fa
vorable en todo á la revolución, hacia la cual gravitasen por im
pulso irresistible los elementos acéfalos, pero materialmente pode
rosos, que había dejado en pie la dictadura.» 

Atendiendo al elemento dominante y á las tendencias concilia
doras del gobierno encabezado por el General Carrera, Vigil le 
califica de conservador moderado, y á la sazón contaba con casi 
todo el ejército que había sostenido á Santa-Anna, y que se halla
ba diseminado en el Distrito, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, 
Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Puebla, Tlaxcala, Oax:aca, 
Tabasco y Chiapas. 

Empero, á pesar de la buena voluntad del Presidente interino, 
el mismo caudillo de Ayutla, ComGmfort, y otros jefes, rechazaron 
la invitación de Carrera, que se separaba del espíritu de la revolu
ción, y aun se discutió con calor la cuestión de si era ó no legítimo 
el gobierno de Carrera; llegando las cosas al extremo de haberse 
presentado al mismo General una acta subscrípta por numerosas 
personas, desconociéndole como Presidente interino, y proclamando 
como única bandera el Plan de Ayutla. 

Entonces el General Carrera1 lejos de poner dificultades ó de 
constituirse en revolucionario, cosa fácil en aquella época dolorosa 
para México, renunció el poder en 12 de Septiembre de ese afio de 
55, retirándose á la vida privada el mismo dia. 

( 29) Ibid, página 62. 
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CASTRO D. ANTONio.-Actor muy distinguido.--Sus restos des
cansan en el nicho número 461 del corredor del fondo, en el patio 
grande, cerca del ángulo NE. (fila inferior); y se hallan cubiertos 
por una lápida que lleva la siguiente singularísima y filosófica ins
cripción, aplicada al actor: 

ESTA LOSA ES EL TELÓN 

QUE ME SEPARA DEL :IIUNDO 

POR TODA UNA ETERNIDAD. 

ANTONIO CASTRO. 
FALLECIÓ EL 26 DE jULIO DE 

1863. 

Al reverso de un pequeño retrato fotográfico, ya antiguo, de 
Castro, me he encontrado los siguientes datos: 

«D. ANTONIO CASTRo, el actor predilecto del público mexicano, 
nació en Guadalajara '(Jalisco) el 2 de Mayo de 1816. Su padre lo 
dedicaba al estudio de la ciencia; pero el joven sintió desde muy 
temprano una irresistible vocación al arte dram<Hico. En aquella 
época reinaba aún la preocupación de mirar á los actores casi como 
seres abyectos; ya se comprende por esto, cuánta oposición tuvo 
Castro que contrarrestar por parte de su familia, cuya posición so
cial era ventajosa. Pero veía en el porvenir la gloria, y se consa
gró al teatro. No había entonces modelos que imitar, ni libros que 
tratasen del arte; una academia de declamación fundada el año de 
31 por el gobierno y dirigida por Avecilla, actor de mérito, se cerró 
á poco de establecida, de manera que apenas recibió Castro unas 
cuantas lecciones. Así es que, sin guía, pero con fe y talento, hizo 
su estreno el 15 de Agosto de 34, en la comedia de Gorostiza La 
Madrastra, apadrinado por el autor: el primer día de su carrera 
fué el primero de sus triunfos. Desde entonces, siempre estudioso 
y dócil á los consejos de personas capaces, siempre modesto y de 
costumbres intachables, fué la honra de los actores mexicanos y 
la delicia del público. El talento artístico de Castro era general, é 
interpretaba con igual maestría el Andrés de la Carcajada y el D. 
Simplicio de La Pata de Cabra. Pero su especialidad fué el género 
cómico, en el que no ha tenido rival, siendo innumerables sus crea
ciones. Trabajó sin descanso hasta su muerte, acaecida en Agos
to (30) de 1863. México colocó su busto en el Gran Teatro, después 
de una espléndida ovación, y todavía está vacío el lugar que ocupó 
Castro en el corazón de sus paisanos.» 

(30) Es equivocación, como puede verse en el epitafio copiado. 
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El señor Ingeniero D. Antonio García Cubas en su curioso Li
bro de mis Rewerdos, página 261, publica un retrato de Castro y 
la nota sigujente: «DoN ANTONIO CASTRo, nacido en nuestra hermo
sa Guaclalajara, la Perla de Occidente, abrazó la carrera del teatro 
bajo los auspicios del muy ameritado actor D. Bernardo Avecilla, 
que con sus sabias lecciones lo inició en los secretos del arte, así 
como del eminente dramaturgo D. Manuel Eduardo de Gorostiza, 
quien lo animó con sus consejos, y con el carácter de padrino lo 
presentó al público en el Teatro Principal la noche del15 de Agosto 
ele 1834, en la comedia francesa La Jl1adrastra, traducida al caste
llano por el mismo Sr. Gorostiza. Castro progresó hasta el grado 
ele figurar dignamente en una compañía de. buenos autores, entre 
los que se contaba D. Miguel Valleto. Todo aquel que de día acer
taba á pasar frente al Coliseo, podía observar tras de la puerta en
treabierta de éste, al actor Castro, sentado en una silla y absorto 
en el estudio de alguna comedia. El género en que más brilló fué 
el cómico, tanto, que al anunciarse piezas corno las siguientes: La 
Segunda Dam,a duende, Maree/a, No más mostrador, Don Die
guito, Un tercero en discordia, ¡Qué baraunda! El pilluelo de 
Paris, A ninguna de las tres, El hombre más feo de Francia, Un 
Ramillete y La familia improvisada, el público acudía gustoso, 
porque contaba con disfrutar, en aquellas noches, ratos de verda
dero solaz. Andando el tiempo, Castro aumentó su repertorio con 
muchas comedias de difícil enumeración, bastando citar las princi
pales: 1.1 héroe por fuerza, para la que tuvo de modelo al insigne 
Valleto, Ceros Sociales, de Serán; El mudo por compronziso, La 
Pata de Cabra. En el papel de Andrés, del terrible drama La Car
cajada, Castro adquirió justa celebridad por la perfección en el 
desempeño y por la verdad de aquella estrepitosa y prolongada 
risa que hacía estremecer á los espectadores, poseídos de una im
presión dolorosa. Tal era Castro: unas veces transmitía la plácida 
sensación del gozo y otras inspiraba sentimiento de dolor.>> 

* * * 
Finalmente, al registrar los libros del Panteón, me encontré la 

anotación que sigue: 
«461 (el nicho)-Julio 27, 63-D. Ant.° Castro (otra letra)\ dis-

92 
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tinguido actor dramático (otra letra).- Este nicho se perpetuó por 
orden del C. Gobor. (Gobcrnador)-Gallegos (una rúbrica).~-En 
1.0 de Marzo de 1871 se enterró en este nicho la s.a na M.a Montes 
de Oca, madre de D.n Antonio el arriba expresado, quedando los 
restos unidos, consta de la boleta n.0 1185, y la orden particular que 
se acompaña á la boleta., 

CoMONFORT, GENERAL D. IGNACIO.- Sus restos, trasladados á 
este Panteón en 1868, como adelante volveré á decir, descansan ba
jo un túmulo de cantería y mármol circuído por una reja de hierro, 
en el patio grande, dando el frente al Norte, en el lugar núm. 2 del 
croquis. (Lámina 2.) Remata por un pedestal, en cuya cara prin
cipal aparece esculpido de relieve y perfil el busto de aquel perso
na .le; el todo está coronado por una águila de bronce sobre un tro
feo, imitación de las armas nacionales. El monumento contiene las 
siguientes inscripciones: 

Al Norte: 

Al Oeste: 

Al Sur: 

Al Este: 

IGNACIO CoMONFORT 

NACIÓ EN PUEBLA 

ÑlARZO 12 DE 1812 

VIVIÓ POR SU PATRIA 

Y MUl<IÓ POR ELLA 

SACRIFICADO EN EL 

MoLINO DE SoRlA 

NoviEMBlm 13 DE 1863. 

Al pie de este sepulcro (lado Norte) y dentro del enverjado, hay 
una lápida de mármol con este epitafio: 

GuADALUPE Rws 
DE CoMONFORT 

MURIÓ EL 6 DE DICIEMBRE DE 1863. 

La señora doña María Guadalupe Rios casó con el Teniente 
Coronel D. Mariano Comonfort, y fueron padres de D. Ignacio. 

En la verja misma hay sobre una placa del propio metal una le
yenda que dice: 

CLARA Y ADELA CoMoNFORT 

EN PRUEBA DE AMOR FILIAL 

DEDICAN ESTE MONUMENTO 

A LA MEMORIA DE SU AMADO 

PADRE 
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Muy conocida es la vida pdblica del señor Comonfort, •perso
naje simp<ítico -según la frase de un biógrafo (31)- de quien ni 
sus mismos enemigos se atreven á manchar su memoria, cuyas 
hu e nas cualidades reconocen todos., Voy, sin embarg·o, á. intentar 
un bosquejo rápido ele la existencia política del que fué vigoroso 
hrazo de la revolución ele Ayutla, y que tanta participación tuvo en 
un interesante período de nuestras luchas civiles. 

* * * 
D. Ignacio Comonfort empezó su carrera pública en 1832, cuan

do contaba veinte años de edad: habfa nacido en 12 de Marzo de 
1Hl2 en la bella Puebla, y aun cuando en ésta hubo principiado su 
educación, no la continuó, abrazando la carrera de las armas, como 
su padre, el Teniente Coronel D. Mariano Comonfort, (32) ya men
cionado. 

D. Ignacio luchó contra la administración ele D. Anastasia Bus
tamante en la revuelta acaudillada por Santa-Anna, donde alcan
zó el grado de capitán de caballería. Poco después desempeñó la 
comandancia militar de Izúcar; y á pesar de que el año 34 se retiró 
á la vida privada, ocupó en Tlapa los empleos de Prefecto y Co
mandante Militar. 

Diputado en 1842, 46 y 52; defensor de la patria cuando la ne
fanda invasión yankee, se retiró modestamente á Acapulco en 1853 
para servir la administración de la aduana marítima, de donde le 
destituy() arbitrariamente el Gabinete de Santa-Anna. A la sazón 
Comonfort era Coronel retirado. Poco más tarde entra ele lleno á 
la historia nacional ocupando lugar muy prominente. 

La dictadura de Santa-Anna babfa pasado su punto de satura
ción: en un lugar lejano de la República debía de aparecer la nube 
tempestuosa que para siempre empañaría el ostentoso brillo de Su 
Alteza Serenísima. Comonfort salió de Acapulco y se fué al pue
blo de Texca en Febrero de 54, donde conferenció con el General 
suriano D. Juan Álvarez, disgustado también por la tiranía Santa
Annista, y ambos convinieron en promover un movimiento pode
roso para derrocarla. En la hacienda de la Providencia, cercana á 

(31) SosA.-Biografías de Mexicanos Distinguidos. 
(32) lb. 
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la Villa de Ayutla, se redactó el plan de pronunciamiento, en unión 
de D. Diego Álvarez y otras personas; y se lo mandaron cí Ayutla 
al Coronel pinto Don Florencio Villarreal para que lo proclama
ra, (33) lo que llevó á cabo á la cabeza de 400 pintos) (3-1-) en l.O de 
Marzo de 1854. Comonfort hizo otro tanto en Acapulco, reformá.n
dolo ligeramente en algunos puntos. Después, este caudillo, de 
acuerdo con el General Álvarez, salió de aquel puerto rumbo á los 
Estados Unidos para conseguir armas, y mientras tanto, la chispa 
encendida en Ayutla se difundía lo mismo en el Sur, que en el cen
tro y el Norte de la República. 

Comonfort retornó á Acapulco en Diciembre de 1854 trayendo 
el material de guerra comprado en Nueva York con dinero que le 
proporcionó su amigo el español D. Gregorio Ajuria: volvió á em
barcarse en Acapulco y á pisar tierra en Sihuatanejo, al mando de 
300 hombres con armas y metálico, estableciéndose en Ario (Mayo, 
1855). Santa-Anna, que había entrado en Morelia, se dirigió á ata
car á Comonfort, quien juzgó prudente escapar de ese sitio; pronto 
le esperaba una serie de victorias: en 22 de Julio de 55 tomó á Za
potlán el Grande, militando bajo sus órdenes D. Santos Degollado, 
Garcfa Pueblita, el italiano Ghilardi y D. Miguel Negrete, entonces 
Coronel; de Zapotlán pasó á Colima, que ocupó el 29, y el 22 de 
Agosto siguiente el caudillo de Ayutla entró á Guadalajara. 

Entre tanto el Dictador salía de México el 9 del mismo Agosto, 
abandonando la situación en manos del partido que le derrocaba, 
consumándose por este hecho la triunfante revolución. Comonfort 
estaba colocado en el camino que rectamente le conduciría á la 
cumbre del poder. 

Recordemos cómo Santa-Anna, al preparar su fuga, según se 
indicó cuando hablamos de la vida pública de D. Martín Carrera, 
nombró triunviro á éste y á D. Mariano Salas y D. Ignacio Pav<ln. 

(33) De este jefe ha formado severísimo juicio D. ENJ~IQUE DE ÜLA V ARRÍA 
Y FERRARI, en México á través de los síglos, tomo IV, páginas 827 y 828: era 
\Zillarreal de carácter irascible y tiránico, y de opiniones políticas eminente
mente retrógradas; de escaso talento y corto valor; odiabaalGeneralÁlvarez; 
fué desleal jalapista; llamó pérfido á D. Vicente Guerrero ofreciendo todo su 
apoyo á los asesinos de éste; tenía genio ligero, soberbio y despótico, y sin 
embargo, usando de las palabras de aquel escritor, • tal fué el jefe á quien la 
casualidad y la torpeza del gobierno* llevaron á figurar como el primero en 
salirle al frente al dictador, proclamando un plan que entrañaba una verda· 
dera revolución altamente progresista.• 

.(34) RIVERA.-Anales de la Reforma J! el Segundo Imperio. 

* Yo diría más bien: de los autores de la revolución, porque aun no constituían go
bierno. -] G. V. 



SI<:GUKDA ÉPOCA. TO~LO lV. 369 

Mientras esta forma discutida de gobierno dominaba en la Ca
pital de la República, Comonfort salía de Guadalajara rumbo á La
gos, donde celebró el 16 de Septiembre, los convenios de este nom
bre, por los que D. Antonio Haro y Tamariz y D. Manuel Doblado 
reconocieron el Plan de Ayutla. Los escritores que en esta época 
de lucha se ocupan, han creído que ya desde esos convenios deja
ba transparentarse la conducta vacilante de Comonfort, el más ca
racterizado jefe revolucionario de entonces; pero quien, llevado de 
su natural bondad, soñó aproximar y fundir á los partidos políticos 
contrarios, que se odiaban á muerte y bregaban con furor por des
pedazarse; conducta de Comonfort, que, como dice Vigil, tanto in
fluyó en los sucesos posteriores que forman una de las épocas más 
borrascosas de la Historia de México. 

* * * 

D. Juan Álvarcz, al frente de sus pintos, había llegado á Cuer
navaca el 1.0 de Octubre de 1855, y cuando fué electo Presidente 
de la República, llevó á su lado á Comonfort como Ministro de la 
Guerra, donde éste iba á figurar con personajes tan radicales co
mo los señores Ocampo y Juárez. Por disposición del General Ál
varez Comonfort conservó el mando en jefe de todas las fuerzas, 
y con ese doble carácter pasó á México investido de extraordina
rias y amplf.c;imas facultades. 

El caudillo de Ayutla, á quien iluminaba aún su estrella con to
dos sus fulgores, había hecho en sus marchas anteriores verdade
ros paseos triunfales, y en la Capital fué bien recibido y preparó la 
entrada del viejo soldado suriano. 

Dadas las tendencias moderadas del Ministro de la Guerra, 
pronto tuvo que chocar con el de Relaciones, y ambos hicieron di
misión de sus puestos. A Ocampo (que sólo duró quince días en el 
Gabinete) se le admitió su renuncia; la de Comonfort quedó apla
zada. 

El 15 de Noviembre de 1855 el General Álvarez entró á Mé
xico para durar bien poco en el elevado puesto á que tan rápida
mente se había encumbrado. No es el objeto de estas líneas hacer 
historia, de suerte que pasaré por alto la serie de acontecimientos 
que se sucedieron hasta la renuncia del Presidente, que, modesto, 
casi humilde, se retiró á la vida privada. Comonfort debería de 

93 
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ocupar la silla presidencial vacante, como substituto nombrado en 
11 de Diciembre del mismo 1855; puesto en el que nuevos, tJ·ascen
dentales y graves sucesos le esperaban. Pocos días antes D. Ma
nuel Doblado y D. Miguel María Echagaray se habían pronuncia
do en Guanajuato á favor del entonces Ministro de la Guetra de 
D. Juan Álvarez. 

Comonfort llevó á su lado á distinguidos personajes que forma
ron su Gabinete, tales como los señores D. Luis de la Rosa (3;'>) pa
ra Relaciones; D. Ezequiel ;\1ontes para Justícia; D. José María 
fragua (36) para Gobernación; D. Manuel Payno para Hacienda; D. 
Manuel Siliceo para Fomento y D. José Maria Yañez para Guerra. 

Más tarde figuraron también como Ministros en otro Gabinete 
del Presidente Comonfort otras personalidades eminentes como 
D. Sebastián Lerdo de Tejada, D. Marcelino Castañeda, D. José 
María Iglesias, D. Juan Antonio de la Fuente, D. Miguel L~rdo. al-
ma de la Ley Desamortización, etc. 

El 18 de Febrero de 1856 abrió Comonfort solemnemente las 
se~iones del memorable Congreso Constituyente. La obra ma<;;na 
se terminó después de prolija elaboración, de luchas parlamenta
rias inmensas, inmortalizadas por la infatigable y oportuna pluma 
de Zarco. (37) Al fin la Constitución fué firmada en 5 de Febrero de 
1857, jurada el 8 y promulgada el 12 por el Presidente. La inmen
sa grita que en el campo conservador levantó la Constitución puso 
en alarma al espíritu indeciso del mismo Presidente. El 8 de Octu
bre quedó abierto el primer Congreso Constitucional. 

De conformidad con lo prescrito en el Código fundamental se 
hicieron las elecciones para Presidente de la República y para Pre
sidente de la Suprema Corte, recayendo el primer cargo en el mis
mo Comonfort, y el segundo en el señor Juárez. Ambos tomaron 
posesión de sus puestos respectivos en 1.0 de Diciembre de 1B37. 
Pocos días después la República entraría en un grave período de 
conflagración. 

En efecto, aquel hombre que había luchado contra la Dictadura 
tremolando el pendón revolucionario; el mismo que con tanto ardor 
luchó en los campos de batalla; aquel que la opinión señaló como 
merecedor de vestir la toga de la más alta magistratura de la Re
pública, y que promulgó la Constitución que hoy nos rige, iba «á 
cambiar sus títulos por los de un revolucionario vulgar;" iba á 
echar por tierra la obra consumada á fuerza de inmenso trabajo. 

(36) Véase este nombre. 
(37) Véase este nombre. 
(38) Véase este nombre. 

t 

l 
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El Presidente preparaba lo que en la Historia se conoce bajo el 
nombre de Golpe de Estado. 

En la madrugada del17 de Diciembre de 1857 el general con
scrvauor D. Félix Zuloaga proclamaba en Tacubaya el plan de 
este nombre, por el que se declaraba que cesaba de regir en toda 
la República la Constitución de aquel año; que Comonfort conti
nuaría en el poder; que á los tres meses se convocaría á un Con-. 
greso extraordinario sin más objeto que el de formar una nueva 
Constitución. 

El Presidente estaba enteramente de acuerdo con este plan, a 
que se adhirió por el manifiesto del 19 de Diciembre. 

En tanto, el nuevo período revolucionario comenzó á tener nu
merosos adictos, y á la vez ardientes contradictores que se apre
suraron á protestar. El señor Juárez, presidente de la Suprema Cor
te, y D. Isidoro Olvera, (38) presidente del Congreso, fueron redu
cidos {t prisión. 

Este hecho sólo sirvió para agitar tempestuosamente las pasio
nes políticas y coloca~ á la República sobre un volcán. Sus mis
mos autores no estaban de acuerdo: Zuloaga se pronunció después 
en la Ciudadela proclamando la destitución de Comonfort, y éste 
volvió su libertad á los presos políticos. Desde entonces el señor 
J uárcz recogió la bandera de la Constitución y asumió el Poder 
Ejecutivo (39). 

Hasta aquí termina la primera época de la vida pública del 
caudillo de Ayutla. 

* * * 

Abandonado Comonfort y arrepentido de su obra, salió para Ve
racruz con algunos de sus antiguos camaradas y amigos, donde se 
embarcó rumbo á Nueva Orleans (Febrero de 1858). Radicado en 
Nueva York, allf expidió un manifiesto explicando su conducta (40); 

y en 1861 regresó al suelo patrio desembarcando en Matamoros. 
En Monterrey vivió varios meses al amparo de D. Santiago Vi
daurri, y como la República había sido invadida por los soldados 
de Napoleón III, Comonfort tomó las armas en defensa de nuestro 
territorio, llegando á México á fines de Octubre de 62 al frente de 

(38) Véase este nombre. 
(39) Reaccionarios se llamaron desde esa época á los enemigos de la 

Constitución de 57, y constitucionalistas á los defensores de ésta. 
(40) Publicado por D. ANSELliiO DE LA PoRTILLA en su obra Méjico en 

1856 y 1857, página 367, dada á luz en la misma Nueva York, 1858. 
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una brillante división fronteriza. El gobierno de J uá.rez dividió las 
fuerzas en tres partes: el Ej~rcito de Oriente que mandaba Gonzá.
lez Ortega; el del Centro que confió al mismo Comonfort para com
batir en los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, y el Ejército 
de Reserva que se confió á Doblado. 

Comonfort perdió la batalla de San Lorenzo, ganada por Ba
zaine, la que determinó la rendición de Puebla en 17 de Mayo de 63. 

Retirado D. Benito Juárez á San Luis Potosí, organiz6 en esa 
ciudad su Gabinete con los señores de la Fuente, Lerdo é Iglesias, 
confiando la cartera de Guerra á Comonfort, que desempeñó hasta 
su trágica muerte. 

«A la sazón que este general viajaba en carretela descubierta 
acompañado de un sobrino suyo, de su ayudante Estanislao Cañe
do (hijo del célebre diputado Juan de Dios) y del coronel José Ma
ría Durán, con una escolta de 100 hombres, de San Miguel de Allen
de á Celaya, con dirección á Guanajuato, á donde iba á arreglar 
personalmente con Doblado algunos negocios pertenecientes al Mi
nisterio de la Guerra, el coronel imperialista Sebastián González 
Aguirre «poniendo emboscada su gente, esperó el momento de ata
«carle. Al llegar pocos instantes después Comonfort al sitio refe
«rido, sus contrarios hicieron una descarga sobre él y su escolta, 
«lanzándose sobre ésta sin darle tiempo á prepararse á la defensa. 
<<Comonfort quedó muerto en la primera descarga, y sus soldados, 
«acometidos por mayor número de contrarios, se retiraron al pue
«blo de Chamacuero.>>-(RIVERA. Anales de la Reforma.) Este co
barde atentado pasó en 13 de Noviembre de 1863. 

«Su cadáver, -dice el Dr. Rivera en una nota-~ fué sepultado 
en el cementerio de San Miguel de Allende. Después de la caída 
del Imperio, es decir, en Febrero de 1868, Jos despojos mortales del 
autor del plan de Ayutla fueron conducidos á la Capital de México; 
se hicieron solemnes exequias en el salón del Congreso y fueron 
sepultados en el cementerio de San Fernando; concurrieron á di
chas exequias, procesión de traslación y sepultura, los Ministros, 
todos los diputados y otros muchos empleados públicos, y Juárez 
presidió los tres actos. Yo ví la procesión: todos llevaban la cabe
za cubierta, como se acostumbra en los Estados U nidos, á diferen
cia de lo que ví en algunas procesiones de entierro en París, en las 
que todos iban con la cabeza descubierta.» 

En loor del caudillo de Ayutla pronunció la oración fúnebre el 
Lic. D. Eulalia Ortega, el mismo que había sido el defensor de 
Maximiliano en Querétaro. 

Era Comonfort -dice un escritor- "de frente ancha y despe
jada, y su cara picada de viruelas, era generalmente seria; usaba 



1 

SEGUXDA ÉPOCA. TO~IO IV. 373 

barbn poblada, su cuerpo cn1 alto y grueso; tenfa el don de mando, 
Yalor y serenidad ........ " 

CJL\ \',\l?Jn, L1c. D. J xns. En el centro del pntio .Q'nmdc: sepul
cro aishdo junto al corredor del Norte. El monumento, muy sen
cillo, tiene este epitafio: 

El Exmo. 
Sr. Lic. D. 

Luis G. Chá varri 
Junio l." de 1860. 

Tengo noticia de que el Sr. Ch;ívarri fué Ministro de la Corte; 
y según me han informado, era padre del conocido escritor D. En
rique Ch<íYarri, que firmaba con el seudónimo ]m.'cnal. 

I)E LA RosA, D. Lu1s.-- Eminente hombre público.--Sus restos 
_yacen en el nicho número ():)6, última fila superior del corredor que 
ve al Sur (izquierda de la entrada), cerca de las cenizas de D. Fran
.ciscu Z¡¡rco. Cierra la huesa una hípitla de mánnol blanco, que, en 
letras n.:alzadas, contiene esta sencilla inscripción: 

LUJS 

DE LA ROSA 

Setiembre 2 ele 1856 

Fué D. Luis de la Rosa «personaje prominente en el partido li
beral dice Vigil (41)----y se distinguió siempre por su ilustración, 
s.u honradez y su patriotismo.» Nació ;:í principios del siglo XIX en 
la sierra de Pinos, Zacatecas; no se sabe quién fué su padre; era 
nieto de D. Pablo, criollo muy realista y adinerado. Su carrera la 
hizo en Guadalajara, ocupando el primer lugar al concluír el curso 
de filosofía hada 1821, en el Colegio de Sanjuan Bautista de aque
lla ciudad. «Él, Juan Antonio de la Fuente, Crispiníano del Castillo 
é Igna.cio Sepúlveda-dicc el Dr. Rivera-siendo de los alumnos 
más distinguidos en la cátedra de Derecho en el Instituto de Pris
ciliano Sánchez, fueron los principales redactores del periódico libe
ral radical La Estrella Polar.» Colaboró con D. Francisco García 
en la reconstrucci6n de Zacatecas, de cuya legislritura fué miem
bro. Combatió la dictadura de Santa~-Anna, y en 1844 fué Ministro 

(41) 1l1éxico á través de tos siglos, tomo V, pág. 181.-Anates111exicanos, 
por el DR. AGESTÍN RIVERA, Lagos, tomo I, 1904.-SosA, Biograjias de JI!Jexi
canos Dístittguidos. 
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·de Haciemla; más tarde lo fué del mismo Santa -¡\nn;¡, ;¡J rcsUtble
cerse el sistema federal en 1846, cuando se hizo cargo de l;t c:trtcrn 
de Justicia. En 1848 sus. biógrafos señalan que, b;tjo l;¡ presiden
cia de Peña y Peña, fué el Ministro U11iz•crsal de éste, y el alma 
del tratado de Guadalupe Hidalgo. 

El Presidente Herrera (42) nombre) ;1 D. Luis de la Rosa J\1inis
tro en Washington. "Manejóse en aquel delicado puesto --añade 
Vigil-con la dignidad é inteligencia convenientes, cxigiemlo el 
exacto cumpllmiento del tratado de Guadalupe Hidalgo, oponién
dose á la extradición de csclavos.y defendiendo enérgicamente los 
derechos de la República en la cuestión de Tehuantepec y la de la 
Mesilla, que empezaba ya á asomar." De vVashington «vino tan rico 
en conocimientos en las ciencias sociales- escribe el Dr. Rivera
como pobre fué siempre." 

Santa-Anna le tuvo preso en la Acordada y desterrado después; 
con júbilo debe haber a.brazaclo en 1855 el plan de Ayutla, al que 
se adhirió luego. Fué Gobernador ele Puebla, constituyente en 1H56 
y jefe del Ministerio de Comonfort; (43) redactando el program<l ele 
la nueva administración. · ..... 

«Hemos visto-escribe Vigilen la obra citada-la parte activa 
que tomó (D. Luis de la Rosa) al lado de Comonfort, defendiendo 
en la C::'imara los principios liberales tal como los comprendía y que
ría plantearlos aquel gobierno. No debe olvidarse, adem<is, lah<lbi
lidad que mostró en el arreglo de la cuestión española con el minis
tro Álvarez, arreg-lo que, si no puso término definitivo á aquella 
enojosa cuestión, evitó un grave conflicto que pudo tener funestas 
consecuencias. En cuanto á las diferencias con la Gran Bretaña por 
el negocio Barron, La Rosa sostuvo hasta el último momento la dig
nidad y los derechos de la República, negándose, ya en su lecho de 
muerte, á subscribir una nota que le pareció algo humillante, y di<> 
tando otra en términos más decorosos, último acto de aquel varón 
ilustre, que dejó memoria imperecedera en la Historia de México.» 

El día 3 de Septiembre de 1856 se hicieron á D. Luii• de la Rosa 
exequias muy solemnes: la muerte le había sorprendido la víspera, 
siendo Ministro de Relaciones de Comonfort y Director del Antiguo 
Colegio de Minería, en cuyo salón de actos se expuso el cadáver. 
Asistieron al sepelio promi0entes personajes de todas las opiniones 
políticas. ( 44) · 

\42) Véase este nombre 
( 43) Véase este nombre. 
( 44) Estos funerales están descritos por el Sr. Vigilen la obra citada, pá· 

gina 182. 

\ 
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DcmL\, D. J t:A:\ C.- En d nicho 132 del conedor ele la derecha 
de la cntr;¡da, patio grande.--Lípida muy sencilla con esta inscrip
ci<ín: 

Nm•icmbre 16 de 1869 
Juan C. Doria. 

Entiendo que este personaje, si no padezco equivocación, fué el 
primer Cobernador del Estado de Morelos y diputado al Congreso 
Cenera l. 

Dui:{A.\, DR. D. JosJ<~ lGNACIO.--Los restos de este distinguido 
facultativo descansan bajo un mausoleo situado en el cuadrante SE. 
del patio grande. Cúbrele una lápida de mármol con esta incripción: 

+ 
JosÉ IGNACIO 

DuRAN 
ABRIL 18 DE 1868 (45) 

Debo á la bondad de la familia del señor doctor Durán los si
guientes apuntes biográ.ficos inéditos aún, y que leyó mi sabio amigo 
el Sr. Canónigo D. Vicente ele P. Andrade á la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística: 

* * * 
«D.José Ignacio Paulino Juán Evangelista Durán de Huerta Gas

telú y Sq;ura, 9. 0 Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística, 

«Nació en Puebla el 14 de Octubre de 1799, y se bautizó al si
guiente día en la parroquia del Sagrario; sus padres se llamaron 
D. José Ignacio y D.a Luz Segura; sus abuelos D. José Durán de 
Huerta, D.a Guadalupe Gastelú, D. José Segura y D. a Bárbara Pi
zarro de los Reyes. 

«Pudiera indicar ahora la altura social y el rango en que estaba 
su familia, pero esto ¿qué significa? 

«El hombre ya no llega ahora á la sociedad trayendo en la mano 
como tarjeta de introducción el blasón bordado en un ángulo de los 
lienzos que lo envolvieron en la cuna. 

«El lugar que hoy se ocupa en el mundo no se hereda, sino que 

(.:1.5) Los números ochos aparecen confusos, leyéndose como nueves¡" pero 
la fecha apuntada es la exacta. 
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se conquista y se toma por asalto. El rango, en la actualidad, no se 
transmite de los ascendientes á los descendientes como las predispo
siciones diátesis morbosas, como el virus y como la tisis, y sólo se 
acepta por su intrínseco valor. 

«El Sr. Durán desde sus primeros años a.nunció lo que había de 
valer. 

«Si se atiende á lo que era la educación en la época en que vivió, 
realmente sorprenderá la precocidad ele que dió muestras en los 
rápidos adelantos de su enseñanza. 

«Ocho años tenía y sostuvo durante [os días 11 y de Agosto 
de 1807 un acto público, presidido por su maestro D. Antonio Jor
dán y Farfán de los Godos, sobre todos los ramos de enseñanza 
primaria. 

«En 1812 y en los primeros meses del siguiente estudió latinidad 
en el colegio de San Luis de Puebla, á c<irgo de los dominicos, y 
desde que terminó este ramo, que entonces era la única enseñanza 
preparatoria, hasta el dfa 24 de Abril ele 1815, hizo todo el curso de 
filosofía en el Seminario Palafoxiano, sustentando acto de cada una 
de las materias que se abarcaba con esta denominación: lógica, me-
tafísica, ética y matemáticas. · 

«Entonces comenzó para el joven Durán esa lucha temible en la 
espinosa carrera de los estudios para conquistar un título literario. 
El hijo del rico se estrella l1 pesar de contar con todos los elemen
tos que su oro le facilita; con el tiempo ampliado para las comodi
dades materiales; con el ánimo tranquilo para fijar su inteligencia 
en el estudio; no obstante esto, la ciencia le vuelve las espaldas con 
desdén y arroja, con cansancio, el libro y se lanza á la sociedad que 
le exije tan sólo un poco de brillo para recibirle. 

«Pero el hiio del pobre, sabe que tendrá la posición que se con
quiste, y atraviesa el espinoso sendero del saber con los pies des
gan·ados por los abrojos de la vida; mas con la frente envuelta con 
las nubes del porvenir que se evaporan en su imaginación. 

«Acaso el Sr. Durán atravesó por alguna de esas crisis; sólo así 
se explica esa duplicidad de trabajos en que le vemos consagrado 
desde que terminó el curso humanidades. 

«Entró al servicio Médico Militar sin interrumpir por esto sus es
tudios médicos á que se inclinaba, y pudo sustentar el acto de fisio
logía en el hospital de San Pedro de Puebla en 1816, y en Agosto 
3 del mismo año ingresó como físico al batallón de realistas de Pue
bla. Después sirvió como cirujano en el cuarto reo-imicnto de infan-o 
terfa, que se refundió en el tercer batallón permanente en 1823. 

«Desde allí pasó con igual cargo al Batallón "Voluntarios de la 
Patria,, en donde permaneció hasta el l. o de Diciembre de 1821. 
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,, .\un que con un c;¡¡·;ícter científico, perteneció, sin embargo, al 
ej0rcito libcrt<tdor, cuya entrada en nuestra Capital. en Septiem
bn.' '.!.7 dl' ese afio, constituy(í uno de nuestros anivcrsar[os nüts glo
riosos. 

"Durante estos años el Sr. Dur:in no abandonó su carrera cien
tífica. En 1 HlH sustentó examen público de Patología médico qui
rúrgira en dicho hospital, cuyo acto fué presidido por nuestro poeta 
Carpio. Al fin ci Protomedicato de Méxko le clió el título de ciru
j;mo enJulio '.!.9 de 1H20, después del examen respectivo. 

,, En aquella época la carrera médica se adquiría en la Universi
dad, y d señor Dnrán la continuó, sustentando el acto de estatuto 
en la facultad ele medicina, :í la vez que era nombrado en Diciem
bn: J de 1B2:3 segundo ayudante del cuerpo médico y cirujano del 
quinto batalltín permanente, pasamlo en 1824 á la secretaría con 
servicio activo en artillería. El :26 de Abril de este at,o redbi6 en 
la Universidad el g-rado académico ele bachiller en Medicina: fue
ron sus réplicas los Dres. Febles, Licéaga Casimiro, Vera J. M, 
GuerraJoaquín y los Dres. Rojas Francisco y Simón de la Garza. 

«En] ulio 12 ele 1825 fué incorporado á la plana mayor del cuer
po de Sanidad :\iilitar, quedando de secretario y ele segundo vocal 
de la .Junta Directiva. El señor Dunln ascendía; por su clara inte
ligencia y su tenacidad en el estudio se le abría el camino: por eso 
fué director en turno de la Academia de Medicina Práctica del Es
tado ele México, á la cual había ingresado como académico en No
viembre 19 de 1824; conciliario de la Universidad y substituto de la 
cátedra de Prima durante el año de 25 y el siguiente año. 

«En Agosto 9 de 1826 se recibió de Médico por el Protomedi
cato, y 14 de Octubre inmediato fué nombrado primer ayudante 
del citado cuerpo de Sanidad Militar, habilitado en 1828 y consul
tor en Junio 6 de 1829. El señor Durán tenía ya conquistado su tí· 
tulo profesional: se había logrado su noble objeto. 

«En Marzo 16 de 1832 se le encargó la dirección \iel cuerpo Mé
dico Militar, y en Noviembre 15 obtuvo su retiro de consultor del 
extinguido de Sanidad Militar. 

«En 1834 se erigió en el Distrito lo que se llamó la Facultad Mé
dica, y el señor Durán ingresó como vocal en ella. 

"Vino una revolución importante en su vida: en 24 de Octubre 
de 1835 fué nombrado agregado de la Legación de México en Ro
ma y partió para su destino; ascendió á oficial de la misma por 
muerte del señor Paseña en Octubre 26 ele 1837. 

«En Roma aprendió el italiano con perfección y adquirió esa pa
sión por la música de que siempre dió tantas pruebas. Dejó allí re
cuerdos muy gratos y fué nombrado en 1838 socio corresponsal de 

95 
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las academias Tiberiana en Abril 4 de 1838 y de la Arcadia con 
el nombre de Perilao Atlanteo el2 de Enero de ese año, después de 
su salida de la Ciudad Eterna para su patria en principios de 1838. 

«Bien sabido es que la Arcadia Romana la fundó el señor Cres
cimberi en Octubre 5 de 1690; en ella se conocen sus individuos con 
nombres pastoriles: su fundador se llamó Alfosibeo. Entre nosotros, 
que yo sepa, ha habido otros diez: Aufidio Pileyo, el sei'íor Colom
bini; Ermido Abiclense, el Canónig-o poblano Conde y Oqucnclo; Se
ta Neocosmo, el Licenciado Alejandro Arang-o y Escandón; Ipan
dro Acaico, el Obispo Montes ele Oca; Clearco Meoneo, el Obispo 
Pagaza; Trinio Selinsiense, el Doctor Ambrosio Lara; Arquita del 
Puciano, el padre don Susano Melo, Vicario que fué del Sagrario 
de México; Ereno Sinopeo, el Arzobispo Silva; últimamente, Aleco 
Tirzeo, nuestro consocio Ortega. ( 46) A éstos añadiré Carig-liano Co
rone o, el Señor Pérez Salazar, de Puebla. Al Papa León XIII le 
llamaron Neandcr Heracleus; á Moratín, Inarco Celcneo; ü Fran
cisco Sünchez, Floralbo Corintio. 

«No fueron éstas las únicas distinciones honoríficas del Sr. Du
rán: en Octubre 20 de 1839 fué nombrado socio de la Comisión de 
Estadística Militar; y nuestra Sociedad le eligió su Vicepresidente 
en Enero 9 de 1867, cargo que desempeñó hasta el 7 de Junio del 
mismo año; fué socio del Ateneo Mexicano desde Enero 1.0 de 1841; 
de la Compañía Lancasteriana en Febrero 7 de 1841; lo fué de la 
Academia de Medicina de México en Noviembre 1f) de 1R42, siendo 
uno de sus miembros más constantes y laboriosos; lo había sido de la 
de Toluca y de la de Puebla en Marzo 5 de 1825, fué médico-ciruja
no del Hospital de Invülidos y Director de la Escuela de Medicina 
de México. Sucesivamente fué socio titular del Consejo Superior de 
Salubridad en 1850, y administrador del camino de Veracruz á Mé
xico en Julio 3 de 1852. Catedrático de Medicina legal desde Ene
ro 15 de 1855. En 1846 fué Regidor del Ayuntamiento de México; 
en Febrero de 1850 diputado; en Mayo 30 la Legislatura del Estado 
de Guerrero le dió el título de su ciudadano. En la administración 
del General Santa-Anna logró que la Escuela de Medicina no su
friera ningún cambio. En Diciembre de 1854 le dió el título de Doc
tor en Medicina, como á otros, por lo cual los llamaban «Los Docto
res de la ley.>> 

«El General Comonfort, en 7 de Marzo de 1856, confirmó al señor 

(46) Recuerdo que hubo otro mexicano árcade, el Presbítero Michoacano 
D. Atenógenes Segale, que tuvo el nombre de Elio Turno Zamorense; y últi
mamente se nombró al Sr. D. Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, á quien men
ciona aquí el Sr. Canónigo Andrade con el simple apellido Ortega.-]. G. V. 
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Dunín en la Direc'ción de esta Escuela, como sus antecesores en 
el gobierno, donde permaneció hasta su muerte. Fué asimismo 
miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Nacional de San 
Carlos; uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Mú
sica; vocal de la Dirección General de estudios de la Junta Direc
tiYa del mismo ramo; del Consejo General de Instrucción Pública 
y de la Inspección General de estudios; el Gral. Bazaine, en Marzo 
21 ele 18()4, le hizo miembro de la Comisión de medicina, cirugía, hi
giene, etc. 

«El Ilmo. señor Madrid había bendecido en 21 de Agosto de 
1 H;"")2, su unión conyugal con la señorita doña Bernardina Berrue
cos, de :29 años, originaria también de Puebla é hija de don Anto
nio Berruecos y doña Gertrudis .Morales, de la cual fueron frutos: 
don Francisco, doña Guaclalupe, que casó con don Antonio Mon
roy, y don Bernardo, que habiendo enviudado de la señorita M. de 
la Luz Vida!, y tenido de este matrimonio á los jóvenes José Ig
nacio, Juan Bautista, Guadalupe, José Pedro, Carmen y Alfonso, 
recibió después las sagradas órdenes y se ha dedicado á instruír á 
la juve'ntud en su casa. 

«Maximiliano le nombró Oficial de la Orden de Guadalup.e en 
Abril 12 de 186f"). 

«En Abril16 de 1868 una agudísima pneumonía le atacó y sucum
bió á. los tres días. Su cuerpo, para se¡· embalsamado, fué traslada
do al anfiteatro de la Escuela; además, en su capilla se le celebra
ron sufragios y fué el último acto religioso en ella; por fin, el 25 se 
le sepultó en San Fernando. 

"Todas las asociaciones científico~ literarias, los colegios, las es
cuelas é infinidad de personas se apresuraron á acompañar el ca
dáver del hombre que había consagrado su vida á la ciencia. 

«En el panteón tomaron la palabra: por la Sociedad Filarmónica 
el Sr. Dr. D. Eduardo Licéaga;,por la Compañía Lancasteriana D. 
Rafael Angel de la Peñ.a; por la Academia de Medicina el Dr. D.José 
M. Reyes; por la asociación Gregoriana el Lic. D. Manuel Ortiz de 
Montellano; por la Alonsiaca D. Ignacio Beteta; por la Lateranense 
D. Manuel Olaguíbel, y el Dr. José M. Bandera recitó una Elegía. 

«Estos datos de la familia Durán y otros, en su mayor parte los 
he tomado del "Semanario Ilustrado,, año primero, número 3, de 
Mayo 15 de 1868, que públicó con su retrato y son debidos al Sr. 
Dr. D. Hilarión Frías y Soto; datos que reprodujo el periódico de 
1 a Asociación Larrey. En «La Constitución Sociah del 2 de Mayo, 
número 12, se hallan los discursos referidos. 

«En el periódico de «La Academia de Medicina de México,, to
mo 4. 0

, año de 1839, se leen unas breves observaciones que el ~r. 
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Durán presentó sobre los casos de viruela en TVléxico. En el si,g·uien
te tomo, página 352, se lec el discurso que pronunció siendu cate
dnítico de Patología Quirúrgica, en Noviembre 7 de lK+4 al distri
buírse los premios <í los cursantes ele .Vledicina. 

«Hizo una traducción del francés al castellano, ele ,,.\tuteo Fnlcün,• 
anécdota sacada del Mosaico que escribió el autor del Teatro de 
Clara GazuJ, reimpreso en Toluca en 1834. Apuntes sobre el reco
nocimiento de inútiles para el servicio militar, 1849. En los <<Anales 
Mexicanos» se lee impresa la Reseña de la celebridad á que dió lu
gar en la Escuela de Medicina la colocación de una estatua de San 
Lucas que á este establecimiento regaló la Academia de San Carlos. 

«Los Sres. Elízaga, Gochicoa, López, Tala vera F. y Ramón l.:.'er
nández, diputados por Aguascalientes, presentaron al Congreso, en 
la sesión del 9 de Noviembre de 1870, un proyecto ele ley para 
que la viuda é hijos del Sr. Dur<'m, en atenci6n á los eminentes ser
vicios que prcst6 á la instrucción pública, obtuvieran una pensión. 
Desgraciadamente no se decretó, y su familia tuvo que luchar, co
mo su jefe, con escaseces para lograr su educación, pues habién
dosele ofrecido que se adjudicase alguna propiedad de la Iglesia, 
lo rehusó, y en cuanto á su profesión, hacía tiempo no la ejercía pa
ra dedicarse al estudio., 

EsNAURRíZAR, GENERAL I}. ANTONIO MAj.1íA.-- Yacen sus restos 
en el nicho número 542 del corredor que ve a.! sur, en el patio grande. 

La lápida que cierra el sepulcro dice: 

El Señor General 
Antonio _Ma Esnaurrízar 

Murió 
Mar.zo 7 de 1849 
Puesto aquí en 

Julio 26 de 
1879 

R. I. P. 

EsPINOSA Y GoROSTIZA, D. JuAN.-(Militar}--·Nicho 141 del pa
tio grande.-En una lápida semejante á la del General Ampudia 
(Véase este nombre) se lee: 

CoR. JuAN EsPINOSA 

v GoROSTIZA. 

lVhxcoAc, DICIEMBRE 18, 
DE 1868 

GUARDA SU NOMBRE ENTRE LAUREL, LA GLORIA. 

LA AMISTAD ENTRE LAGRIMAS, SU HISTORIA. 
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EsTJ·:\·.\, LIC. U. XLW.L\:'-<0, y EsTEV1\ Y ULfBARRI, Lrc. D. MÁ
J~L\:\o. En el nicho ;"J()() del corredor que ve al poniente, en el co
JTc·clor gr;mc.lc. El mismo muro donde yace D. José Joaquín de He
rnT:J. L1 los;¡ sepukr;¡l lle\·a esta inscripción: 

Restos 
de los Sres. Lics. 
Mariano Esteva 

1860 
é hijo 

Mariano Esteva y Ulíbarri 
1857. 

El primero fué entendido abogado. 
El segundo, Síndico del Ayuntamiento ele México en 1A49, que se 

compuso de hombres muy notables, como Alamán, Arrangoiz, D. 
Joaquín V clázquez de León, D. Manuel Ruiz de Tejada, D. Luis Hi
dalgo Carpio, D. Manuel Díez de Bonilla, D. Francisco Rodríguez 
Pueblct, cte. 

FER~A="'DEZ DE MADRID, Iuvro. D. JoAQUíN, conocido vulgarmente 
por el Obispo il1adrid.- En la capilla del fondo, en el patio grande 
(ángulo SE.) que se ve desde la entrada del Panteón, donde también 
se hallan los restos del General Lombardini. (47) 

Colgado dé la clave del arco de entrada á la capilla: existe un 
cuadro con marco dorado y vidrio, el cual contiene lo siguiente, que 
inserto aquí él título ele curiosidad, y porque quizá dentro de poco 
tiempo habní. desaparecido:. 

A la memoria del Illmo. Sr. Obispo de Tenagra 
D. JoAQUíN FERNÁNDEZ DE MADRID 

Cuyos restos mortales se hallan en esta Capilla 
sobre el número 5. 

El más inferior de sus familiares 
le dedica el siguiente 

SONETO. 

Con mustia frente y con la faz sombría 
Infinidad de gente se acercaba 
A la modesta casa que habitaba 
El que ahora vemos en ceniza fría. 

(-P) Véase este nombre. 
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Aquella multitud enternecía 
El pontífice atento la escuchaba 
Con palabras de paz la consolaba 
Y por última vez la bendecía. 

La discordia civil que todo mueve 
Arrolló al buen Obispo de sus lares 
En plena luz del siglo diez y nueve 

Sus amigos lloráronle á millares 
La muerte del pastor hoy les conmueve 
Lloran por él al pie de los altares. 

Entrando ú. la capilla se advierte en la parte superior del muro 
del fondo la lápida que cien-a la huesa del prelado, y que llc\ra este 
epitafio: 

ILLMO. SR. DR. D. 

jOAQUIN FERNANDEZ 

DE MADRID y CANAL 

ÜBISPO DE TENAGRA 

DICIEMBRE 25 DE 1861 

R. L P. 

El señor Madrid, cuya vida paso brevemente á reseñar, fué un 
varón virtuoso, nacido en distinguida cuna, en esta noble y leal 
Ciudad de México el8 de Julio de 1801, (48) fruto del matrimonio 
de los señores D. Luis Fermíndez de ;\1adrid y doña Petra Canal y 
Landeta, cuyos restos descansan en esta misma capilla. Hácese as
cender la extirpe de la familia Madrid hasta la fundaci6n de la Co
ronada Villa del Oso y del Madroño; y es sabido que los bisabue
los paternos del Obispo, D. Manuel Tomás de la Canal y el Conde 
de Casa de Loja, D. Francisco Landeta, se distinguieron por su pie
dad y magnificencia. 

El prelado debió principalmente su educación y casi la voca
ción y preparación para el estado eclesiástico, á. su tfo el Lic. D. 
Andrés, Deán que fué de la Catedral de México, y cuyas cenizas 
descansan igualmente en esta capilla de familia. ( 49) 

(48) Estos datos biográficos están extractados de los que publicó el Ca
lendario de Galván para 1863, y se hallan incluídos y muy aumentados en 
un folleto sin portada que se sirvió prestarme el Sr. Canónigo D. Vicente de 
P. Andrade. 

(49) En los líbros del Panteón existe la anotación que sigue: 
•Capilla que tomó el Sr. Obispo Lic. D. Joaquín Fernández de Madrid, pa

ra sepultar en ella á sus parientes. Año de 1850. 
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Su carrera la hizo con brillo, desde las aulas del ilustre y anti
guo Colegio de San Ildefonso (hoy Escuela Nacional Preparato
rÍ<l); sustentó su neto final de jurisprudencia con gran lucimiento, 
bajo la presidencia del Dr. D. José María Aguirre, y más tarde la 
Universidad incorporó en su claustro de Doctores de esa facultad 
al señor ?viadrid. 

La prodigiosa memoria del prelado le hacia notable cuando re
citaba al pie de la letra pasajes enteros de los clásicos latinos, de 
las Escrituras, de la Teologia, de las vidas de los Santos, y su viaje 
ü Europa, y ''junto á estos conocimientos, una gran facilidad ele de
cir y un carácter festivo y afable, lo hacía el encanto de toda la 
concurrencia, y su conversación era extensa, amena, variada é ins
tructiva. Estos mismos conocimientos, unidos á una natural elocuen
cia, le granjearon el puesto de uno de Jos primeros oradores cris
tianos. Fclicísimas eran sus improvisaciones en el púlpito; no pu
diendo ser de otra manera cuando predicaba casi diariamente y en 
todos los templos de la ciudad, y aun fuera, y en varios días repe-
tidas veces, siempre con afluencia inagotable ...... , En todos sus 
sermones "se admiraba la instrucción, la claridad y, sobre todo, el 
entt1siasmo.}) ~ · 

Confirióle la tonsura el señor Fonte, Arzobispo de México, en 
Julio de 1816; y el señor Pércz, Obispo de Puebla, le otorgó el pres
biterado en Hl24; dedicándose con gran ardor á su ministerio. 

Aunque joven, pero teniéndose en cuenta el mérito extraordina-

«Nov. 21 de 1830.- 1.-D. Juan .:vraría Fernández Madrid. 
2.-D. Manuel Ortiz, familiar del Sr. Obispo, murió en 

Febrero de 1846. 
•Marzo 1. 0 de 1852.-· 3.-D." Manuela Femández de Madrid. 

4.-(En blanco). 
5.-D.a Ignacia Arciniega: se sepultó en Agosto 16 de 

1866. 
•Kov. 19 de 1854.- 6.-D.a Loreto Fernández Madrid. 

7.-D. Luis Fernández Madrid y D.a Petra Canal, que 
estaban. 

8.-El Sr. Deán D. Andrés Fernández Madrid, que se 
ecsumó (sic) de Catedral. 

9.-D. Manuel Fernández de Madrid, que fué sepultado 
en el panteón chico en En.0 3 de 1847. 

«1852.-10.-D.a Loreto Fernández Madrid, que fué sepultada en 
el panteón chico en Fbro. 3 de 1848. 

•Fbro. 21.-11.-D.a Juana Madrid.-Fbro. 21 de 185 .... 
12.-D.a Jesús Uscola. 

Ilmo. Sor. Obispo D.JoaquínF. Madrid. Fbro.ll. ~?. 
«1865 Obre. 20.~ D. Manuel Samaniego y Canal, en el pavimento de 

esta Capílla. Sali6 para su monumento. • 
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río del ferviente sacerdote, en 17 de :\larzo de H<l~ se le di(> una 
prebenda en el coro de nuestra Catcdrttl. 

Defensor caluroso de los intereses de lalg·lcsia, s;tlití de];¡ Repú
blica rumbo ü Roma, como consecuencia de alg-unas leyes que ata
caban estos intereses. Hallándose en la Ciudml Etcrn;l, el Papa hon
ró al señor Madrid con la dignidad episcopal bajo el título de Obispo 
in partíbusdeTcnagra,consagrándosclc en la propia Capital en 
por manos del Cardenal OclescalchL El Presidente D.José Justo Co
rro dió el pase á la bula de consagración del Obispo en Enero de 1836. 

Calmadas las pasiones políticas volvió ü México el prcbdo en 
este último año, 1836, continuando en el cot·o de la C1tcdral, donde 
alcanzó la dignidad de Arcediano. Su vida rcl igios;¡ continuó sien
do de grande actividad: ofició innumerables veces de potifical; con
sagró la iglesia de Santa Teresa de la nueva fundaci6n, de la que 
había sido capelh:1n, y el actual ciprés de la Catedral en 14 de Agos
to de 1850; consagró también, en Morclia, al célebre Obispo don 
Clemente de Jesús Munguía, y en el Carmen de México al Obispo ele 
Anastasiópolis, señor Escalantc. «Nadie pudo comprender 
gala biografía de que me valgo-- cómo un sólo hombre daba lleno 
á tantas y variadas ocupaciones. Todos juzgab;m su esfuerzo so
brehumano: hablamos ante los habitantes de iviéxico que no pue
den desmentimos. A las funciones del sacerdocio se agrq;aban las 
de los cargos que no pudo rehusar, y á los que le elevaron la gra
titud y estimación de sus conciudadanos. Fué diputado, senadoL 
vicepresidente del Consejo de Estado, y obtuvo otras muchas co
misiones gubernativas. . . . En una palabra, su vida fué una entera 
consagración al ejercicio del culto y al bien espiritual y temporal 
de sus prójimos." 

En 17 de Enero de 1861, como consecuencia del estado político 
en que ;;e encontraba nuestra patria, y cuyos detalles no viene al 
caso referir, el señor Juárez dictó orden de expatriación del señor 
Madrid junto con el Arzobispo señor Garza y los Obispos Munguia, 
Espinosa y Barajas, señalándoles el plazo de tres días para su sa
lida de la Capital, como lo hicieron con otros prelados y sacerdotes, 
el 21 del mismo Enero. (50) .Embarcado en V era cruz el señor Ma
drid si6rtlió rumbo á Nueva Orleans, residiendo después una tcm-

(50) Estos eran los señores Clementi, Xuncio Pontificio y su Auditor .Nlon
señor Colognesi, los Prelados citados y el Obispo que no iba deste
rrado. Además, en una de las diligencias iba asimismo extrañado del terri
torio el Embajador español Pachcco.-El Dr. D. AcusTf:x RIVERA, en sus 
Anales de la Rejornla, sexta edición, trae una curiosa nota, página 173, en 
que relata la suerte que cupo á los Obispos mexicanos durante la época de la 
Reforma. 
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pontda en San Antonio Béjar, y más tarde en Monterrey bajo la 
protección del Gobernador del Estado D. Santiago Vidaurri; ciu
dad donde sorprendió la muerte al infatigable Obispo en 25 ele Di
ciembre del repetido año 1861, haciéndosele solemnes funerales. 

Sus restos se trasladaron más tarde á esta C;;tpital, y se les de
positó en la capilla del Panteón de San Fernando, donde hasta la 
fecha se encuentran. 

FERXANDEZ DE MADRID, LICENCIADO D. ANDRÉS.-Tío del ante
rior la misma capilla y en el último nicho ele la parte inferior 
del propio muro donde yace el prelado.-El epitafio que sella la 
huesa, dice: 

EL Lrc. D. ANDl~És 
FmmANDEZ DE MADRID 

Dean de esta Sta. Iglesia 
Metropolitana 

Falleció á 1.0 de Noviembre de 
1829. 

De él dije lo siguiente en mis Apuntes de Epigrafía Mexicana. 
(Apéndice publicado en 1894) al enumerar los Deanes de la Cate
dral de México: 

"XXIX. SR. D. ANDRÉS FERNANDEZ DE MADRID. Nació en 
México el 30 de Noviembre de 1761 y fué bautizado en el Sagrario 
iVíetropolitano; siendo hijo legítimo del alcalde de corte D. Diego 
Fermíndez de Madrid y de D.a Marfa]oaquina de la Canal y Bae
za.-Tomó posesión de la prebenda en la Catedral de México el 
30 de Junio de 1786, y de la dignidad de Racionero el20 de Marzo 
de 1761; muriendo de Deán el 1. 0 de Noviembre de 1829.-Se le dió 
sepultura en la capilla de San Pedro, en la Catedral, de donde años 
más tarde le sacó su sobrino el Ilmo. Sr. D. Joaquín Fernández de 
Madrid y le trasladó á un sepulcro de familia en el cementerio 
de San Fernando.» 

El Sr. Madrid, D. Andrés, fué en el Deanato sucesor del cono
cido bibliógrafo Don Mariano Beristain y Souza; y al propio señor 
Madrid le sucedió, á su vez, el Lic. D. Joaquín Ladrón de Guevara. 

"'"''''-''~"'' Lrc. D. JosÉ URBANo.-Se encuentra en el nicho nú
mero 131 del patio chico; muro que ve al Sur. Hé aquí el epitafio 
del sepulcro. 

Restos del S.r Lic. D. 
JosÉ URBANO FoNSECA 

R. I. P. 

Junio 21 de 1871. 
97 
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Fué el señor Fonseca un ameritado ciudadano que se distinguió 
por sus servicios á la Instrucción pública; vi6 la primera luz hacia 
1792, siendo sus padres los señores D. José Fonseca y D. a Mariana 
Martínez. (51) 

Bastará enumerar sus trabajos para titularlo vercladcntmente 
benemérito. (52) 

Desde 1847, como Regidor del Ayuntamiento, fué uno de los 
fundadores del Hospital de San Pablo, para abt-ir las puertas á 
los heridos de Padierna y Chapultcpcc, después de haber salido 
personalmente la noche del 12 de Septiembre, en medio del nutrido 
fuego del enemigo, á pedir al invasor garantías para la Ciudad. (53) 

Sirvió sin sueldo ni emolumento alguno la Dirección de la Aca
demia Nacional de San Carlos, donde restableció el alumbrado de 
gas, el dibujo nocturno para los artesanos y el estudio del desnu
do tomado del natural, que tan interesante es para la pintura, lo 
mismo que para la escultura y el grabado, que entonces amplia
mente se enseñaba. Introdujo asimismo el cultivo de la litografía 
para que los dibujantes, auxiliándose con los productos de ese ra
mo, pudieran seguir la difícil carrera del artista, pintor, escultor ó 
grabador. Encargó á Europa útiles diversos para este fin y una 
buena prensa, que mucho se aprovecharon;. 

En la misma Academia estableció la cátedra de Geología para 
los Ingenieros Civiles que allí estudiaban juntamente con los Ar
quitectos; organizó la biblioteca, y en su época llegaron á inscri
birse hasta cuatrocientos alumnos. 

El señor Fonseca desempeñó la presidencia de la Junta de Vi-. 
gilancia del Tecpan de Santiago, y en este puesto contribuyó con 
el afán que le era peculiar, al arreglo del edificio, á remediar la 
desnudez ele los alumnos, y á alcanzar que se donaran al Tecpan 
dos capitales de ocho mil pesos cuyos réditos se destinaban á be
neficio del establecimiento. 

De 1863 á Enero de 1867 fué Vicepresidente de la Sociedad de 
Geografía y Estadística, y trabajó incesantemente por su progreso. 

Fué también presidente de la Junta de Colonizacióq creada pa
ra este fin. 

Desempeñó un puesto en la Junta perma11ente de Exposiciones, 
cuyo reglamento formó y aprobó la Junta, que después quedó di
suelta por el Gobierno. 

(51) Acta de defunción, del Registro Civil, que he consultado. 
(52) Del MS. inédito que me proporcionó el Sr. D. Teófilo Fonseca, hijo 

de D. Urbano. 
(53) RoA BARCENA.--Recuerdos de la Invasión Norteamericana. 



SEGUNDA ÉPOCA. TO~IO IV. 387 

Comisionado por D. José FC'rnando Ramírez y antes por D. Fe
lipe Rayg-os;¡ para formar un plan de estudios, presentó, en unión 
de los doctores Río de la Loza y Dunin, el proyecto de organiza
ción en forma de carreras escolares donde se adquirieran todos los · 
conocimientos indispensables para ayudar al hombre en la vida 
pdctica. Comprendía el programa los estudios para el ingeniero, 
el ag-ricultor, el músico, el artista, y hasta los de comercio. 

Al hablar de los diversos proyectos que precedieron á la fun
dación de la Escuela de Agricultura, dice lo siguiente el Ingeniero 
D. J~dolfo Barreiro en folleto que acaba de publicar: (54) «En 1843 
algunos dignos hijos de México, para quienes no era desconocida 
la importancia de esta ciencia (se refiere á la agrícola), ni sus pro
g-resos en los países cultos, se propusieron con todo empefio el dar
le una organización adecuada, y uno de ellos, el Sr. Lic. D. José 
Urbano Fonseca, emprendió tan noble tarea, no sólo trabajando 
personalmente y procurando á sus amigos para que sirvieran sin 
retribución alguna las c<Ltedras correspondientes, sino también ha
ciendo fuertes erogaciones de su propio peculio, las que por des
gracia quedaron igualmente perdidas. Con el modesto nombre de 
«Gimnasio Mexicano, se dedicó el Sr. Fonseca á preparar todo lo 
necesario para montar su Establecimiento en el «Olivar del Con
de,» rumbo á San Angel, á seis kilómetros de la Capital, y cuya so
lemne apertura se verificó dos años después, el 28 de Septiembre 
de 1846, bajo la especial protección del "Ateneo Mexicano,» cuya 
patriótica y útil asociación concluyó más tarde.» 

«La falta de cooperación por parte de los Gobiernos de los Es
tados, que la habfan ofrecido; los acontecimientos políticos, que han 
sido constantemente la rémora invencible de todas las empresas 
útiles, y el haber consumido sus fondos propios el patriota desin
ten.~sado, que tantos servicios prestara á la ensefianza, todo contri
buyó á la clausura del gimnasio, y México quedó por tercera vez sin 
un Establecimiento en que se dieran los conocimientos agrícolas 
teórico-prácticos cada día más necesarios." 

Contribuyó igualmente el Sr. Fonseca á la fundación de la So
ciedad Filarmónica, adunando el carácter de honesto recreo y el 
de culto pasatiempo al de utilidad y beneficencia, y para alcanzar 
este objeto se agregó á la Sociedad una Escuela Gratuita de Mú
stca. 

U no de sus grandes trabajos de fundador ha sido el de la Es
cuela de Sordo-Mudos, subs:stente hasta el día. El sefior Fonseca 

(5-t) Reseña Histórica de la Enseí1anza Agricola y Veterinaria en Mé
xico.-México, 1906, página 4. 
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creó al principio de 1866 una junta especial de particulares en que 
intervinieran los miembros del Ayuntamiento, y toJos le ayudaron 
en esta obra humanitaria. La Secretaría de Gobernación accedió 
á dar al mismo señor Fonseca el local del antiguo Colegio de San 
Gregorio, para establecer aquella Escuela. Expedido un decreto, 
cuyo texto redactó el propio Líe. Fonscca, para la creación de la 
Escuela, el autor de la ley fué electo Presidente de la) unta creada 
por dicho decreto; también se encargó de la formación del regla
mento y proyecto de contrato con el Director de Sordo--Mudos 
Mr. Huet. 

Trabajó con el propio empeño por socorrer <1los pobres duran
te el sitio que sufrió la capital en tiempo del efímero Imperio de 
Maximiliano. 

Desempeñó, además, otros importantes puestos públicos: en 
Marzo de 1852 quedó encargado de la Secretaría de Gobernación, 
como sucesor de D. Fernando Ramfrez, hasta Octubre del mismo 
año en que entró á substituirle D. Mariano Yá.ñcz. 

A su muerte, acaecida en 21 de Junio de 1871, á los 79 años de 
edad, fué generalmente sentido y llorado. 

En Enero del presente año 1907, la Secretaría de Instrucción 
Pública dispuso que las Escuelas Primarias Elementales del Distri
to llevaran nombres de personas ilustres ó distinguidas en vez de 
señalarse con números; ya se impusieron estos nombres, pero en 
la lista no aparece el meritísimo de D. José Urbano Fonseca, no' 
merecedor del olvido ni de la falta de honores póstumos, sean cua
les fuesen las ideas políticas que haya tenido, puesto que el hom
bre que se consagra á hacer el bien de sus semejantes no se per
tenece. 

Es de desearse que el nombre del Sr. Fonseca figure siquiera 
patrocinando un plantel de educación, mejor que el de algún ex
tranjero poco conocido y á quien México nada deba. Así se hará 
un acto de estricta justicia. 

FRíAs, D. FRANcisco.-(Militar.)-En el nicho 71 del patio gran
cte.-El epitafio que cierra el sepulcro dice: 

A LA 1\'fEMORIA DEL S. CORONEL 

D. FRANCISCO FRíAS 

Sus SOBRINAS LE CONSAGRAN 

ESTE RECUERDO 

jULIO 3 DE 

1869. 

GARZA, D. ADoLFo.-Nicho 715 del corredor septentrional del 
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patio gra mlc. ---El sepulcro está cerrado por una lápida en que 
se lec: 

Coronel Adolfo Garza 
Valiente hijo del Estado ele Nuevo León 

23 Diciembre 1867 

GtL nE [\m.TEI\RRovo, GENERAL D. JosÉ.-En 7 de Enero de 
JBNH se trajeron sus restos al monumento de la familia, que se le
vant<t en el centro del patio grande. 

«En los libros del Panteón me encuentro esta nota: 
«Propiedad.-El C. Gral. Partearroyo ha comprado un terreno 

en este panteón (grande) de S. Fernando, y dicho terreno tiene dos 
y media vs de base por tres y media de altura (sic) lo que da un 
producto de ocho vs tres cuartos cuadradas y su posición en el pri
mer tramo del panteón á la derecha y un poco más atrás del mo-

. numento de la S. Guadalupe Escalante ....... Octubre 6 de 1867. 
«En esta propiedad del Sr. Gral. Partearroyo está sepultada 

D.a Dolores Pozo. 
«En Mayo 20 de 1R70 se puso el cadáver de D.a Dolores Gil de 

Partearroyo. 
«En Agosto 17 de 1870 fué aquí sepultada D.a M.a Guadalupe 

Gil de Partcarroyo. 
«En Febrero 13 de 1871 fué sepultada la Sra. D.a Guadalupe Mi

ñón de Ocampo. 
<<Febrero 1.0 de 1886. Restos del Gral. José G. Partearroyo. 
«Enero 7 de 1888. Restos de la Sra. Angela Lombardo de Par

tearroyo. ,, 

Gm:zÁLEz, Lrc. D. FELICIANo.-En el nicho 353 del patio gran
cte.---La l<lpida contiene este epitafio: 

AQUÍ YACEN LOS RESTOS 

DEL S.R LIC. D.N 
FELICIANO GONZÁ.LEZ 

FALLECIÓ 

EL DÍA 18 DE ENERO DE 

1860. 

Go;;zAL~<:z MoNTEs, Lrc. D. Lms.-En el nicho 587 del patio 
grande.-La losa que cubre su sepultura tiene este epitafio: 

EL S.R LIC. D.N 
LUis GoNZÁLEZ 

MoNTES 

FALLECIÓ EL 5 DE jUNIO DE 

1869. 
R. l. P. 

98 
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Nació el Sr. González en la ciudad de Cclaya, Estado de Gua
najuato, el 17 de Noviembre de 1829 .. Fué hijo del Coronel de Cí
vicos de la misma ciudad D. Manuel Gonztílcz C<')mez y de Doña 
María Guadalupe Montes. Su instrucci<!n primarin l<l recibi(í en una 
escuela particular que tenía en Guanajuato D. fgn:1cio Silíceo, y la 
secundaria y profesional en el Colegio de la Purísim:1, hoy Colegio 
Oficial del Estado. Su pníctica forense la hizo en :\léxico bajo la 
dirección del célebre jurisconsulto Lic. D. José M a ría Cuevas, quien, 
recientemente recibido su discípulo le mandó <í Tepic para arre
glar una testamentaría que le valió sólo á éste la cantidad de .. 
$ 30,000 como honorarios. 'Tal éxito, su ilustrrrci<'ín esmerada, su 
inteligencia superior y su trato finísimo le conquistaron selecta 
clientela, teniendo que hacer de continuo viajes por casi toda la 
República en el ejercicio de su profesión. Consagntclo exclusiva
mente <i ésta nunca quiso mezclarse en política ni aceptar empleos, 
no obstante que D. Manuel Doblado le ofreció alguno de importan
cia en su Estado natal. A su habilidad y talento se debió el arreglo 
definitivo de la concesión del Ferrocarril de México <i V era cruz, 
como uno de Jos abogados de la Casa de Barran. [-<'orbes y c.a Fué 
amenísimo en sus conversaciones y se expresaba con suma correc
ción gramatical. Distingui<lse también por el <Lmor ü sus semejan
tes, y numerosos fueron los beneficios que le debieron los necesita-

. dos, gastando en esto grandes cantidades de lo que le producían 
sus negocios. En sus alegatos jurídicos, aparte de su erudición en 
el derecho, demostró perspicacia especial en el conocimiento y 
práctic<L de los litig-ios, y claridad y clasicismo en la forma. Murió 
en México, á consecuencia de una efermedad cardiaca, el 5 de Ju
nio de 1R69, como indica la inscripción sepulcral. 

Fué hermano del Lic. D. Pablo Gonzúlez 'Montes, actual Magis
trado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, y tío carnal de 
mi docto amigo el Sr. D. Luis González Obreg6n, que me ha pro
porcionado los datos acabados de consignar. 

GRA:.l'JA, D. JuAK DE LA.- Introductor del telégrafo en México. 
-Poco afortunados fueron los restos de tan útil caballero, que ya
cen confundidos en la fosa común, donde se les arroj6 en 1863 al 
exhumarse de su sepultura por la falta de refrendo de En los 
libros del Panteón sólo queda la constancia de que el cadúver de 
D. Juan de la Granja se inhum6 en 7 de .Yiarzo de 1853. 

Bien merece, empero, que le consagremos aquí algunas líneas 
de recordación, ya que á de la Granja le debemos el haber intro
ducido en nuestra Patria lo que entonces se llamaba el telégrafo 
electro--magnético. 
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El Sr. de ];¡ Gmnja, al decir de un biógrafo suyo, había visto la 
luz en Balmaceda. España, por el ;tño 1785, y muy joven empezó á 
e< )]lSétgr:trse ;¡J comercio en la Villa y Corte de Mad~·id. A. nuest~as 
pl:tyas llcg<Í en 11-\14, é infatig·ablc hubo de recorrer una buena parte 
de las provincias de la entonces Nueva Españ.a; viajó después pm: 
Centro América y los Estados Unidos regresando más tarde :1 Mé
xico, «siempre ocupado en negocios mercantiles,, permaneciendo 
en la Ciudad h;¡sta el año lk26 que se embarcó en Tampico para 
el emporio comerci;:li de la Gran República vecina, Nueva York; 

¡,~ué el fumlmlor del periódico El Correo de Ambos 111undos, cuya 
imprenta estableció para el objeto, y con vigor defendió los intere
ses hispano americanos contra los ataques de que eran objeto por 
parte de la ,\.;ente yankee, "Y sus brillantes artículos de fondo-
<tJ'índc el bi6grafo--tanto llamaron la atención del g-obierno espa
ii.ol, que en 1 H2R fué invitado por el Ministro de Estado, de orden del 
Rey. para que pidiese un empleo, cuya oferta rehusó para conser
\'<lr su independencia y seguir consagnlndose exclusivamente á su 
noble empresa. En él también encontraban un apoyo decidido los 
mejicanos que, expatriados, tocaban aquellas playas, con sus recur
sos, relaciones y amistad. Cuando vacó el consulado mejicano en 
l\ueva York, fué nombrado vice-cónsul por el ministro de Méjico 
en vVashing·ton en mayo de 1838, cuyo nombramiento mereció la 
aprobaci6n del gobierno en agosto del mismo año. Él era el encar
gado de defender á Méjico en aquellas regiones, y ya investido con 
m¡uel carücter redobló su atención y sus trabajos, y no había plan 
<> fraude que se tramase en aquella parte contra la República que 
no lo combatiese ó diera oportuno aviso. Su caja estaba á disposi
ción de los que necesitaban de sus auxilios, y es digno de señalar 
el caso en que, atacado de una larga y grave enfermedad el Sr. Mar
tínez Pizarro, siendo ministro mejicano, le suplió los grandes gastos 
erogados por él hasta que murió, y cuyos fondos no le fueron rein
tegrados sino después de muchos años. 

«Como premio de su conducta y en prueba del agrado con que 
habían visto sus importantes y distinguidos servicios, el gobierno, 
usando ele las facultades con que se hallaba investido en 1842, lo 
declaró ciudadano mejicano, y le mand<5 el título de cónsul general: 
á esta nueva prueba de confianza correspondió, como siempre lo 
había acostumbrado, dando las muestras más notorias de inteligen
cia. celo y actividad. Con motivo de las desavenencias entre Mé
jico y los Estados Unidos: en el círculo de sus atribuciones sostuvo 
el decoro, la dignidad y la justicia de su patria adoptiva, y en julio 
de 1846, rotas las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, 
y habiendo cesado, en consecuencia, en sus funciones los agentes ele 
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Méjico, La Granja, prescindiendo de su residencia de 20 ai1os, ele las 
relaciones é intereses que por ella había allí creado, todo lo aban
donó por. guardar consecuencia con nuestro país. 

<<En el primer congreso que se reunió después de la evacuación 
del país por el ejército norte -americano, se le ,,:¡(Í ocupar un asiento 
y trabajar empeñosamcnte por la introducción, entre otras mejoras 
materiales, de los telégrafos eléctricos. Tantc(Í el terreno, calculó 
las probabilidades, y viendo la buena acogida que se le dispensaba 
para plantear la empresa, publicó sus prospectos en 30 de octubre 
de 1850, convocando accionistas para la formación de una compa
ñía. Al principio luchó con infinitas dificultades motivadas por la 
apatia de unos, la desconfianza ele éstos y la envidia de los otros, 
pero el Gobierno cooperó hasta donde pueden hacerlo los nuestros 
con sus escasos recursos. Él no se desanimó con tantos y al pare
cer invencibles obstáculos; pero su constancia acabó ele allanarlos 
secundado por algunos amigos ilustrados, y pudo inaugurarse el 
establecimiento del telégrafo electro- magnético el 5 de noviembre 
de 1851, entre México y Nopalucan, en una extensión de 45 leguas, 
y en menos de seis meses se completó la línea hasta V eracruz, to
cando principalmente en Puebla, Orizaba, Córdoba y otros puntos 
intermedios. El feliz éxito de aquella línea hizo que se tomaran to
das las acciones, y en el día la República goza ele este benenificio 
de la comunicación instantánea que tan generalizado está en Euro
pa, y que debemos exclusivamente al trabajo emprendedor é ilus
trado, á la actividad y honradez del Sr. La Granja. Se han estable
cido después otras líneas hasta Guanajuato por un rumbo y por el 
otro hasta Morelia. 

<<El Sr. La Granja arruinó su salud en el trabajo activísimo para 
el logro de su empresa con grandes fatigas corporales y mentales 
que le produjeron una pulmonía, que acabó con su laboriosa exis
tencia el 6 de marzo de 1853, después de haberse dispuesto como 
ferviente católico; sus restos fueron acompañados hasta el Panteón 
de San Fernando, donde yacen, por algunos afligidos y buenos ami
gos suyos.»-(ARRóNiz.-Manual de Biografía Mexicana) 

GuAL, GENERAL D. MANUEL.-El sitio donde descansa está se
ñalado por uno de los más bellos monumentos del Panteón, hecho 
en mármol, colocado en el ángulo NE. del patio grande, junto á los 
corredores norte y oriental. Sobre un zócalo de piedra rematado 
por dos figuras simbólicas destaca una urna funeraria, y en el mo
numento este epitafio (al poniente): 
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EL SoR. Gr~AL. D.N MANUEL GuAL 

FALLECIÓ EN 17 DE MARZO 

DE 1856. 
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GuEJm.mw, GENERAL D. VrcENTE.-El sepulcro de este ilustre 
ciudadano se encuentra en sitio especial entre los patios grande y 
c.hico, en medio de la construcción trapezoidal á que he aludido al 
describir brevemente este Panteón. (Lámina 2, capilla D.) Se halla 
casi sobre el eje en que se levantan los monumentos del General 
Zaragoza (patio grande) y de D. Miguel Miramón (patio chico). Es 
todo de cantería, cerrado por rejas de hierro; remata en el busto 
del caudillo suriano, en bronce, coronado por un angelillo también 
de bronce. Hacia el patio grande y con letras de mármol blanco, 
realzadas, se lee este nombre: 

VrcENTE GuEimERO 

\'por la parte posterior (hacia el patio chico), este otro: 

DoLORES GuERRERO DE RrvA PALACIO 

En este sepulcro se hallan también los restos del Sr. D. Maria
no Riva Palacio. (Véase este nombre.) 

Si grandes errores se registran en la vida pública del General 
Guerrero, todos quedan borradós con el sólo hecho de haber sido 
aquel héroe el mantenedor firme y glorioso del sagrado fuego de 
la Independencia, ü la muerte de caudillos de la inmensa talla de Mo
relos; y por eso le ha coronado la inmortalidad. 

NaciJo en las montañas del Sur, donde se aloja Tixtla, en 10 ele 
Agosto de 1783, en humilde cuna, supo Guerrero encumbrarse has
ta alcanzar el más alto puesto político de la República, como es de 
todos sabido. 

Soldado valeroso á las órdenes de Galeana, desde 1810, en que 
se inició nuestra emancipación; militar distinguido al lado ele Mo
relos, estuvo en numerosas funciones de armas en defensa del sue
lo patrio; donde le vemos siempre lleno de firmeza y de fe, hasta la 
muerte del mártir ele Ecatepec, y arrojarse después en Acatempan 
en brazos de Iturbide. 

A la caída ele éste, Guerrero se pronunció por el plan de Vera
cruz que proclamaba la república federal; época en que el caudi
llo suriano fué ascendido á General de División y electo miembro 
del Poder Ejecutivo, hasta el nombramiento de Presidente, que re
cayó en D. Guaclalupc Victoria. 

Dos partidos aparecieron, por aquel entonces, bregando para 
disputarse el poder: el escocés, á cuya cabeza se puso á Bravo, y el 
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yorkino, que tenía por jefe á Guerrero: (~n la contienda éste fué 
el triunfador; señalándose en esa época varios sucesos de impor
tancia, como la expulsi6n ele los españoles y el saqueo del Parián. 

El Congreso, al reunirse, clcclaní insubsistentes los votos dados 
al general Pedraza, y cligi6 Presidente de la República ;t Guerrero 
y Vicepresidente á D. Anastasia Bustamante. 

Por el plan de jalapa se desconoció la autoridad de Guerrero, 
declarándose por el Congreso que aquel caudillo "tenía imposibi
lidad de Gobernar la República.» 

Empujado el General Guerrero por estas tempestades políticas 
hacia el Sur de la República, se encontraba en Acapulco, á donde 
llegó procedente de Guayaquil, un bergantín sardo, ll Colmnbo, al 
mando de Francisco Picaluga, capitán de segunda clase de la ma
rina mercante italiana. Picaluga pasó á México, y un día, á su re
greso á Acapulco, invitó al (~eneral Guerrero á comer á bordo del 
bergantín. Tranquilo y desapercibido el General, pas6 á. 1l Colom
bo junto con otras personas, cuando después de la comida, de im
proviso y traidoramente, el bergantín se hizo {t la vela, enderezan
do su proa rumbo á Huatulco, y haciendo prisionero ü Guerrero. 

A este último puerto llegaron en 31 de Enero de 1831, y allt 
entregó Picaluga al caudillo suriano en manos del capitcín Miguel 
González. Trasladado Guerrero á Oaxaca un Consejo de Guerra 
le sentenci6, en 10 de Febrero, á ser pasado por las armas por el 
delito de "lesa nación.» En la mañana del 14 de ese mes se fusiló 
á aquel ilustre insurgente, en el pueblo de Cuilapa, distante cuatro 
leguas ele Oaxaca; su cadáver quedó sepultado provisionalmente 
en la Iglesia del curato, de donde fueron exhumados sus restos más 
tarde para reinhumárselcs en San Fernando, en el lugar que ocu
pan. (55) 

La opinión pública señaló á la Administración de D. Anastasio 
Bustamante como Ja autora de. tan inaudito crimen, cuyo eficaz 
instrumento fué Picaluga. En cuanto á éste, el Real Consejo Su
perior del Almirantazgo de Génova le condenó, según la sentencia, 

(55) El General D. Vicente Riva Palacio, nieto de Guerrero, obsequió por 
mi conducto· al Museo Nacional un interesante lote cuya lista puede verse 
en mi Guia para visitar los salones de Historia de ese Establecimiento; en
tre otros objetos se hallan expuestos al público: el pañuelo, la banda y los 
escapularios que llevaba Guerrero en los momentos de ser fusilado. ün es
capulario se ve atravesado y quemado por la bala; la bala, ahora engastada 
en oro, que se halló en el craneo del mismo Guerrero al ser exhumados los 
restos de éste; el decreto del Congreso, firmado en 25 de Agosto de 182:l, de
clarando beneméritos de la patria á los Generales D. Guadalupe Victoria v 
D. Vicente Guerrero; y por último, un ejemplar de la sentencia contra Pica
luga, pronunciada en Génova el 28 de JuliD de 1836 . 

.. 
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Sepulcro del Ge neral Guerrero, entre los pati os grande y ch' co. E l frente del monu
mento da para el primer o de estos pa tios. 
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";í la pena de muerte, <í la indemnización que de derecho debía {l 

los herederos del General Guerrero) y á los gastos del proceso, de
clar<índolc cxj)//csto d la z•indicta pública como enem/go de lapa
tria y del l:~..;tado, é inmrso en todas las penas _V perjuicios hn
pw·stos por las leyes regias conlra los bandidos depri1ner orden,» 
categoría en la cual debía considerarse á Picaluga. 

La muerte del caudillo inspiró al poeta Heredia esta vibrante 
y conocida octava: 

/1 los manes del desgraciado general Vicente Guerrero, ase
simulo de wuz manera proditoria por la administración de 1830. 

No será para el mundo perdido 
Tan odioso, tan bárbaro ejemplo; 
Aun habrá quien venere cual templo 
De su injusto suplicio el lugar, 
Y se indigne sobre él; que la tierra 
De un patriota con sangre bañada 
Es tan digna de honor, tan sagrada, 
Como aquella en que posa un altar. 

Gu1~1f~HREZ D. PATRlCio.-(Militar.)-Enterrado en el pavimento: 
áng-ulo NE. del patio grande, afuera de los corredores. Cubre al 
sepulcro una lüpida con esta inscripción: 

EL S~R CoR.L D.N 
PATRICIO GuTIERRES (sic) 

FALLECIÓ EL 12 DE jUNIO 

DE 1860. 
R. I. P. 

HEHRERA. GENERAL D. JosÉ jOAQUfN DE.-En un modesto ni
cho, número 401 del corredor que ve al poniente en el patio gran
de, inmediato al pasillo donde descansa el General Parrodi, y donde 
también estuvo Ocampo.-Cierra la huesa una lápida de mármol 
blanco, cuyo realzado epitafio dice: 

+ 
EL EX.'\10. S.R GRAL. 

D. ]OSÉ jOAQUÍN 

DE HERRERA. 

FEBRERO 10 DE 

1854 
R. I. P. 

-
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* * * 

Fué el General Herrera un varón justo, prudente y virtuoso; 
cualidades que resaltan culminantes al recorrer las ¡xíginas de su 
vida. Tocóle figurar en un período difícil ele nuestra historia y muy 
aciago para México; época que, aun cuando tiene episodios bien 
conocidos, recordaré brevemente. 

Nació D. José Joaquín ele Herrera en la hoy capital del Estado 
de Veracruz, la pintoresca Jalapa, el año 1792. Desde muy joven 
le inclinó la carrera de las armas, y en 1809 ya era cadete del Re
gimiento de la Corona. En 1814 ascendió á capitán y le tocó batir 
á las huestes insurgentes en Aculco, Guanajuato y Puente ele Cal
derón, lo mismo que en Acatlán, en el Veladero y en otros muchos 
puntos. 

Por aquellos tiempos Herrera formó parte ele la expedición en
viada á la reconquista de Acapulco, y más tarde, en 1817, tuvo el 
mando civil y militar en esta región. Dos años después, en 1819, fué 
comandante ele Tierra Caliente, y habiendo vuelto á Acapulco en 
1820, pidió á poco su retiro: á la sazón era teniente coronel graduado. 

Radicado en Perote, estableció allí ¡cosa singular! una botica; 
y de esta vida pacífica le arrancaron los sucesos originados por el 
Plan de Iguala. 

Herrera, que antes había luchado contra los egregios clef enso
res de la Independencia, bregaría ahora por el éxito de ésta. Itur
bide le hizo teniente coronel efectivo, entregándole el mando de la 
columna de Granaderos adherida al Plan, y tras varias acciones 
tocó á Herrera entrar á México con el Ejército Trigarante; reci
biendo el grado de brigadier. 

Nuestro personaje tomó parte en la caída de Iturbicle, y en Marzo 
ele 1824 el Poder Ejecutivo le llamó para encargarle ele la cartera ele 
Guerra, que obtuvo también en 1832 y 1834. Presidió el Consejo 
de Estado el año 44. 

Nombrado Presidente interino de la República D. Valentín Ca
nalizo, mientras éste se hallaba en San Luis, fué llamado el Sr. He
rrera á su bstituirle; siendo su administración sumamente pasajera, 
gobernando «sólo de nombre,,, y como no estaba conforme con la 
marcha administrativa seguida por Santa-Anna, Herrera se limitó 
á mantenerse en actitud espectante, hasta que hizo entrega de la 
Presidencia al citado General Canalizo en 21 de Septiembre ele 1844. 
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Modesto y sin ambiciones habíase retraído Herrera, hasta que 
la efervescencia política arrastró en su vorágine al Dictador Santa
Anna; caído éste, el Senado dió su voto casi unánime al elegir á He
rrera Presidente substituto de la República, cuya elección se anun- · 
ció solemnemente en 10 ele Diciembre de 44. Formaron su Gabinete 
los Sres. D. Luis Gonzaga Cuevas, D. Mariano Riva Palacio, D. Pe
dro Echeverría y D. Pedro García Conde, quienes, junto con el Pre
sidente se consagraron al arreglo de los graves y numerosos asun
tos del Estado comprometidos por la dictadura. 

Así, Herrera, amante del orden, organizó los cuerpos de milicia 
cívica; puso en pie de guerra ¡varios Departamentos que podían ser 
amenazados por Santa-Anna y sus partidarios, y en 1.0 de Enero 
de 1845 abrió el Congreso sus sesiones bajo la presidencia de D. 
Luis de la Rosa. 

Herrera se halló en muy tirante situación económica, y preci
snba arreglar la hacienda pública, como efectivamente lo intentó; 
poniendo mano, también, en el ejército, en la burocracia y las cues
tiones diplomáticas. Ofrecfase asimismo á la cordura del Presiden
te, la necesidad fundamental de reformar las Bases Orgánicas; y 
por su parte el Congreso excitó á las Asambleas Departamenta
les para que iniciaran las reformas que juzgaran convenientes. Este 
paso entrañaba igualmente la resolución de un problema no menos 
esencial para la buena marcha administrativa del País, consistente 
en cuál de las dos formas democráticas debería regir á la Nación, 
si la central ó la federal, dadas las condiciones étnómalas en que 
México se hallaba por aquel entonces. Indeciso el Presidente He
rrera, trató de conciliar los partidos políticos y las ideas que se ex
presaban sobre uno y otro regimen; lo cual sólo se tomó por timi
dez ó debilidad del Presidente. 

Muy grave fué para nuestra Patria otra cuestión que se presentó 
bajo el Gobierno de Herrera: la separación de Tejas y su incorpo
ración al territorio de los Estados Unidos. Concluíclas las relacio
nes entre México y esta nación limítrofe, los sucesos que motivaron 
este hecho dieron margen á que naciera el partido que opinaba por 
la guerra contra los Estados Unidos. Convocóse á todos los mexi
canos á defender la integridad nacional, y el Congreso autorizó al 
Ejecutivo para levantar tropas y allegarse recursos extraordinarios. 

100 
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La Patria, empero, atravesaba por una g,Tan crisis: d Erario es
taba exhausto; el pueblo empobrecido; el Ejecuti \'O poco firme en 
el poder. Herrera conocfa, en tales condiciones, cuán peligroso era 
aventurarnos en una guerra con un rival pujante y rico. y pensó en 
una transacción en la que saliera ileso el honor nacional; pero se
mejante idea sólo le enajenó al Presidente no pocas voluntades y le 
atrajo numerosos enemigos que con palmaria injw:ticia llegaron 
hasta llamar traidor á su Gobierno mesurado y prudente. Estos 
ataques motivaron que el Sr. Herrera expidiera un manifiesto cx
plicatorio de su conducta. Pero sus enemigos, en una asonada, pu
sieron preso al Presidente y ü sus Ministros, y el partido santanista 
encontró ocasión para buscar medios de recuperar el poder. Fué, 
pues, estéril la autorización que dió el Senado al Presidente para 
arreglar con honra y decoro el funesto neg-ocio de Tejas, cuyo te
rritorio estaba ya irremisiblemente perdido para México. 

Herrera perdía terreno: su canicter benigno-como advierte un 
escritor contemporüneo-fué considerado como pobreza ele espí
ritu; pero de todos modos careció en aquellos momentos supremos 
de energfa y de fibra para dominar vigoroso en instantes cada vez 
más críticos. 

El partido de la guerra logrado había, sin embargo, inclinar al 
Gobierno para que aceptara ésta; y en tanto fué preciso que ces::ua 
el interinato del Sr. Herrera y se hicieran elecciones para Presi
dente constitucional. El voto público favoreció al Sr. D. José Joa
quín de Herrera; pero sus Ministros Cuevas, Riva Palado, Conde 
y de la Rosa, por razones especiales renunciaron sus respectivas 
carteras. En 14 de Noviembre se hizo la declaración de la elección 
presidencial, ingresando al Gabinete distinguidos colaboradores 
como los D. Manuel de la Peña y Peña, Couto y el General 
Anaya. 

Agravóse aún más la situación al estallar en momentos tan crí
ticos para la Patria, el movimiento revolucionario acaudillado por 
el General D. Mariano Paredes y Arrillaga, en San Luis Potosí, que 
tuvo eco en distintos lugares del país. 

Santa-Anna estaba en Cuba; un comisionado americano había 
venido á México para el arreglo del asunto de Tejas, y se volvió á 
su nación sin solución alguna, porque no se le reconoció con el ca
nícter que traía. 

El General Valencia proclamó la revolución en la Ciudadela en 
30 de Diciembre de 1845, y entonces Herrera entregó el mando Y 
se retiró <l su casa el mismo día. 

j
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Pero la Patria redamaba aún los servicios del Sr. licrrera; la 
pl;mla delyankee invasor había pisado el territorio mexicano hasta 
penetrar <í la Capital de la República, que abandonaría después 
del tratado que dcsmembní <í nuestra patria, celebrado bajo Ia pre
sidenci:t de D. l\1anucl de la Peña y Pef'I<L Retir;tdo este scflor de 
la Primera iVIagistratura y héchose cargo ele la presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia, se nombró al Sr. Herrera por la Cámara 
de Diputados Presidente Constitucional de la República en 30 de 
l\Lryo de 1R4H. «Convaleciente aún el Sr. Herrera de una grave en
fermedad que puso en peligro su vida algunos meses antes ··-dice 
Rivera Cambas en sus Gobernantes de México) --renunció la Su
prema :Magistratura tan luego como supo su nombramiento, y no 
admitiéndosele la excusa, insistió en ella de tal manera, que se vie
ron obligadas las comisiones ele la Cúmara de Diputados que cono
cían en el asunto, ü acercarse cí. él y conjurarle en nombre de laPa
tria, para que, venciendo los obstüculos, desempeñara el difícil en
carg·o que se le encomendaba. Prestó el Sr. Herrera un gran bien 
ú su Nación al admitir el nombramiento, pues cortó la anan¡ufa que 
amenazaba, present<índose desde luego gran número de candida
turas para la Presidencia, lo que habrfa traído, con la división de 
opiniones, incalculables males." 

Entraron del momento ú formar el Gabinete Jos Sres. D. Ma
riano Otero, (56) D. José Marfa Jiménez y D. Mariano Riva Palacio. 
V olvi6 Herrera <I su labor de organización y de orden tan relajado 
en la cruda lucha contra la invasión americana, y una vez mús se 
habían quedado vacías las cajas del tesoro nacional, que s<")lo po
clfan llenarse un poco con las exiguas entradas de las aduanas, con 
otros escasos productos y la indemnización de los Estados Unidos. 
El Gobierno estaba en Querétaro, y una vez evacuada la Capital 
por los americanos, se dispuso Herrera, previo acuerdo del Con
greso, á trasladarse á México, entrando á ésta el 12 de Junio. 

Turbóse el Gobierno del Presidente por diversos sucesos que 
demostraban no haber acabado los espíritus trastornadores é in
quietos; hechos como la sublevación de los indios de Mizantla, los 
alborotos del General Paredes y las amenazas del partido de San-

(36) Véase este nombre . 
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ta-Anna. Además, las circunstancias de que en la Sierra de Que
rétaro se conservaba el fuego de la revoluci6n; que Yucatún nece
sitaba del auxilio federal á causa de las constantes dcpred:'"lciones 
de los indios, ponían á Herrera en condiciones difíciles de Gobier
no. A ello se vino á agregar la influencia que ejercía el General 
Arista, Ministro de la Guerra, y la sublevación de D. Leonardo 
Márquez, entonces Comandante, en Sierra Gorda. 

Durante el Gobierno de Herrera llenaron de pavor y de cons
ternación á la sociedad algunos hechos y calamidades públieas 
muy notables. El año 1850 fué terrible: el jueves santo, los habitan
tes de México se horrorizaron al saber que acababa de ser asesi
nado en el Hotel de la Gran Sociedad (hoy desaparecido) (57) el 
conocido hombre público D. Juan de Dios Cañedo; al siguiente día, 
viernes santo, hubo un gran incendio; y por aquellos tiempos apa
reció la epidemia del cólera, que hizo muchos estragos. 

El Sr. Herrera, humilde y modesto, concluyeS su periodo cons
titucional, favoreciendo las elecciones al General D. Mariano Aris
ta, que fué electo en 8 de Enero de 1851. 

El 10 de Febrero de 1854, llegó Herrera al sepulcro, y su ca
dáver, sin pompa ni ostentación, fué inhumado en San Fernando, 
donde hasta la fecha se encuentra. 

HoLZINGER, JuAN (Militar.)--Nicho 623 del patio grande.-En 
la losa aparece esta inscripción: 

+ 
UN RECUERDO 

DE GRATITUD AL VIRTUOSO 

CORONEL DE INGENIEROS 

JuAN J. HoLziNGER 

FALLECIÓ EL DIA 9 DE MAYO 

DE 1864 

HmrANA, D. MrGUEL.-(Militar.)-En el nicho 143 del patio gran
de, señalado con una inscripción en que se lee: 

EL S<;R CoRONEL D.N 
MIGUEL HUMANA 

FALLECIÓ 

EL 15 DE ABRIL 

DE 1855. 

(57) Donde está la Casa de Boker, en la calle del Coliseo Viejo. 
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b .. TL!\I\, D. TG:\fAcro.-¿El General? En el nicho 789del patio gran
de.--Cubricnclo la entrada de la huesa estaba el epitafio en vidrio 
y letras de oro, que se ha. roto; de suerte que sólo deja leerse: 

.................. eneral 

.............. de Inclán 
... 13 de Abril de 1854 

El nombre lo obtuve de los libros del Panteón. 

jARERo Y Rufz, GENERAL D. JosÉ MARfA.--En el nicho 147 del 
corredor que ve al Norte, en el patio grande, á la derecha de la en
trada principal. 

Epitafio: 
D. José Maria Jarero y Ruiz 

General de División 
Nació en Jalapa el 19 de Abril de 1801 
Murió en México en Junio 25 de 1867. 

JuAREz, LicENCIADo D. BENITo.-En 26 de Marzo de 1906 se ce
lebró con solemnidad el nacimiento del indio de Guelatao, que ca
minando el tiempo había de ocupar prominente sitio en nuestra 
Historia Nacional. Con este motivo se prodigaron las biografías 
de Juárez, y todos los hechos de su vida fueron recordados amplia
mente. Sería ocioso, por lo mismo, reproducir en estas notas la vi
da pública de un hombre que, nacido en cuna humildfsima, adquirió 
el diploma de abogado; que ocupó el primer puesto político de 
Oaxaca, su Estado natal; que ascendió por escala hasta la presi
dencia de la Suprema Corte de Justicia, ligada entonces con la vi
cepresidencia de la República, y que llegó á ser desde la ruidosa 
defección de Comonfort, no sólo el Jefe constante del Ejecutivo, 
sino el guardián de la democracia y la forma republicana. 

El Sr. Juárcz culminó, sobre todo, en la época llamada de Refor
ma, y á él se debe la transformación de nuestros viejos moldes por 
los modernos en que se vacían muchas de nuestras actuales insti
tuciones de derecho público. 

Universalmente conocido es el nombre deJuárez con motivo de 
la nefasta intervención francesa y el ensayo de Imperio del infor
tunado Maximiliano. Juárez tuvo el buen sentido de rodearse de 
personas eminentes que colaboraron con él para que la República 
echara profundas raíces. Todos estos hechos han bastado para con
sag-rar la memoria de Juárez. 

1 Ol 
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Omito, pues, hablar de su vida, y sólo me limitaré ;1 recordar 
su muerte y sus funerales. 

* * * 

En la madrugada del 19 de Julio de 1872, la voz solemne del ca
ñón anunciaba á los habitantes de México que babía dejado de 
existir el Presidente de la República, D. Benito Juárcz. .,.,,.,. 

Dos años antes había empezado á estar enfermo del cora~ón; 
pero el 17 de Julio del año precitado volvió á aparecer la afección, 
aun cuando ese día concurrió el Sr. Juárez á su despacho del 
lacio Nacional. El 18; ya no asistió, y á las ocho de la noche los sín
tomas fueron extraordinariamente alarmantes. El Dr. D. Ignacio 
Alvarado, médico de cabecera, diagnosticó una neurosis del gran 
simpático, que hubo de resolverse por la muerte del Primer Magis
trado, á las 11 y media de esa misma noche. El lecho estaba rodea
do por los miembros de la familia del Sr. Juárez, á quienes tierna
mente amó. 

Por aquel entonces la ley mandaba que el Presidente de la Su
prema Corte de Justicia fuera el Vicepresidente de la Repüblica, 
cargo que desempeñaba D. Sebastián Lerdo de Tejada, quien vio
lentamente fué llamado á la casa del Sr. Juárez. 

A las 4 de la mañana se reunieron en uno de los salones del Pa
lacio, ante el cadáver del patricio, los Sres. D. José María Lafra
gua, Ministro de Relaciones; D. Ignacio Me)fa, Ministro de la Gue
rra; D. Bias Balcárcel, Ministro de Fomento; D. Francisco Mejfa, 
Ministro de Hacienda; el Dr. Alvarado y los notarios públicos D. 
Crescencio Landgrave y D. José Villela. Se dió del cuerpo muer
to y se levantó el acta prescrita por la ley. 

Cuando el sol del 19 de Julio se hubo levantado sobre el hori
zonte, la noticia de la muerte de Juárez se comunicaba por el mun
do entero. 

A las 6 de la mañana la orden extraordinaria de la plaza de Mé
xico ordenaba que todos los generales, jefes y oficiales de la guar
nición portaran luto riguroso durante un mes, y que el ejército lle
vara las armas á la funerala hasta el día del sepelio. 

En el orden civil se dictaron disposiciones semejantes al luto de 
los empleados públicos; el Ayuntamiento mandó izar en su edificio 
la bandera á media hasta1 dispuso que se levantara un monumento 

r 
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Monumento sepulcral de D. Ben:to Ju á rez, visto por la parte poste1·ior ( Oriente). En 
el fondo se advierten los muros del templo de San Ferna ndo. 
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;í. la memoria del Benemérito y que la plaza ele Santo Domingo se 
llamara en lo ele adelante «Plaza Juárez.» 

Toda la prensa, sin distinciót; de partidos, dió la noticia de la 
muerte del Presidente en términos de sentimiento: desde La Voz 
de Jlft'.xico y La Orquesta basta El Monitor Republicano y El Si
p,-to XIX. 

El repetido 19, quedó el cadáver perfectamente embalsamado, y 
el 21 se expuso en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, 
en un catafalco cubierto con un paño negro y franjas de plata. 

La multitud compacta, silenciosa y llena de respeto, estuvo des
filando frente á aquel cuerpo inanimado. 

De Oaxaca se solicitó que se le diera sepultura en VillaJuárez, 
pero hubo de resolverse que quedara en México en el extinguido 
Panteón de San Fernando, al lado de los restos de tanto ilustre per
sonaje. 

* * * 

El día 20, el Gobernador del Distrito, don Tiburcio Montiel, pu
blicó por bando el programa de los funerales del Sr.Juárez; el cual 
programa se cumplió en todas sus partes el día 23, señalado para 
el entierro. 

Haremos un breve recuerdo de aquella imponente ceremonia. 
A las nueve en punto de la maiíana fué bajado el cadáver y se 

le colocó en una caja de zinc, la que, una vez soldada, se encerró 
dentro de otra sencilla de caoba con las iniciales B. J. A las 10 y 10 
cuatro cañonazos anunciaron que del Palacio Nacional salía el ca
dáver. 

Abría la marcha una escuadra de batidores; seguían después 
las escuelas municipales y nacionales, las personas invitadas, los 
empleados públicos, los jefes del ejército y los generales, todospre
sididos por el Ayuntamiento. 

A continuación venía el féretro tirado por seis caballos, condu
ciendo el cadáver; á sus costados caminaba la guardia de honor 
del finado Presidente. 

Detrás del carro iban las autoridades, los amigos y parientes del 
Seiíor juárez, los diputados, una Comisión del Tribunal Superior 
del Distrito, otra de la Suprema Corte, todo el Cuerpo Diplomáti
co extranjero acreditado ante el Gobierno, los Secretarios ele Es
tado con el doliente principal, presididos todos por el Lic. D. Se-
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bastián Lerdo de Tejada, Presidente de la Suprema Corte, en ejer
cicio del Poder Ejecutivo. 

La marcha quedó cerrada por las tropas de la guarnición man
dadas por el General D. Agustín Alcérreca. 

La larga comitiva, al salir de Pala.cio, se dirigi<J <Í la esquina. del 
Puente de Palacio, y de allf por el frente de los Portales de las Flo
res, Diputación y Mercaderes, calles de Plateros, San .Francisco, 
Santa Isabel, Mariscala, San Juan de Dios y San Hip6lito, hasta el 
Panteón ele San Fernando. Cuando llegó á éste, se bajó del carro 
fúnebre el ataúd y se le condujo á un catafalco, llevando los cua
tro cordónes un General de División, el Tesorero General de la 
Nación, un Regidor del Ayuntamiento y un individuo de la Escue
la de Jurisprudencia. 

Colocada la comitiva en los sitios designados al efecto, pronun
ció la oración fúnebre oficial el Lic. D. José María Iglesias; y des
pués hablaron en nombre de diversas corporaciones ó agrupacio
nes, respectivamente, D. Alfredo Chavero; el Lic. D. Francisco T. 
Gordillo, entonces masón; (58) D. José María Vigil, por la prensa pe
riódica, y otros varios; dejando también escuchar sus cantos el poeta 
José Rosas Moreno. 

A las dos y cuarto de la tarde todo había concluido. 

* * * 

La casa en que murió el Sr. Juárez, antigua habitación del Pre
sidente, estaba anexa al Palacio Nacional: hoy está convertida en 
oficinas de Hacienda. En la recámara mortuoria se colocó la si
guiente inscripción en una lápida de mármol: 

EN ESTA HABITACIÓN MURIÓ EL PRESIDENTE 

BENITO JUÁREZ 
EL 18 DE JULIO DE 1872 

A LAS ll y MEDIA DE LA NOCHE 

18 DE JULIO DE 1887. 

Al transformarse la casa del Presidente de la República en ofi
cinas dependientes de la Secretaría de Hacienda, desapareció el 

(58) Recibió hace tiempo las sagradas órdenes y ocupa actualmente un 
puesto eclesiástico en las oficinas de la Mitra de México. 

.-, 
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balcón de la recümara donde murió el Sr. Juárez, y en su lugar está 
hoy una ventana bnjo la cual, y por el lado de la calle, se colocó 
una placa metülica con esta inscripción: 

J\QVf ESTG\'0 UBICADA LA CASA EN QUE MURIÓ \ LA NOCHE DEL 18 
PE J¡'L!O DE 1872 EL 1 DENIUIÉRJTO Be:NrTo JuAREZ 1 PRESlDENTE CoNs
TITl'CIOXAL DE LA / REPÚBLICA \ IMPLANTÓ LA REFORMA, CONSOLIDÓ LA 

INDEPENDENCIA Y Li"" LIBERTAD \ Y MANTUVO INCÓLUME LA DIGNIDAD NA

CIONAL i1V1ÉXICO GLOIHFICA SU JV[EI\fORIA EN EL PiHMER CENTENARIO DE / 

SU NACIMIENTO HOY 21 DE MARZO DE 1906. 

La cama y la mascarilla en yeso tomada del cadáver,' están en 
el M u seo Nacional. 

Sobre el sepulcro, en San Fernando, se levantó un soberbio 
monumento en form<t de templo dórico, bajo cuya techumbre apare
ce el celébre grupo escultórico hecho en mármol por Jos hermanos 
Juan y Manuel fslas, en que se representa al señor Juárez yacente 
sobre el reg-azo de la Patria afligida. 

* * * 
Posteriormente, por decreto de 18 de Abril de 1873, el Congreso 

de la Uni6n declaró al Sr.Juárez benemérito de,la patria en grado 
heroico; que su nombre se fijara con letras de oro en el salón de 
sesiones del Congreso de la Unión; que el día 21 de Marzo de todos 
los a.ños se enarbolara el pabellón nacional en los edificios públicos, 
en conmemoración del nacimiento del patricio, y á media asta ell8 
de Julio, también de cada año; que el Ejecutivo gastara hasta$ 50,000 
en la erección de un monumento conmemorativo con la estatua de 
J uárez; y que se erogaran hasta $10,000 en un monumento sepul
cral donde se depositaran los restos del mismo Sr.Juárez y los de 
su esposa doña Margarita Maza deJuárez. El propio decreto fijaba 
las fechas en que deberían concluirse los monumentos, y otorgaba 
pensiones á los hijos del difunto Presidente. (59) 

LAFRAGUA, L1c. D. JosÉ MARfA.- Los restos de este distinguido 
personaje están sepultados en el patio grande. Inmediatamente al 

~59) En los registros del Panteón aparece que en 17 de Junio de 1880 se 
depositaron en el Monumento los restos de la señora Maza de Juárez, y los de 
los niños José María y Antonio Juúrez y Maza que respectivamente estaban 
en los nichos 768, 769 y 770 del patio grande. 

102 
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entrar al cementerio se descubre un hermoso monumento, ele már
mol blanco todo él, compuesto de un amplio pedestal rematado por 
una pirámide truncada. En el frente (que da para la entrada) se lee: 

DOLORESESCALANTE 
MURIÓ 

EL DIA 24 DE jU:-.IIO 

DE 1850 

Y más abajo el dístico anteriormente citado: 

LLEGABA YA AL ALTAR FELIZ ESPOSA .... 

ALLí LA HIRIÓ LA MUERTE. . . . AQUÍ REPOSA. 

Más abajo se lee también: 

JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 
MuRró EL 15 DE NoviEMBRE DE 

1875. 
SE TRASLADARON SUS RESTOS Á ESTE SEPULCRO 

EN DICIEMBRE DE 

1881 

A la espalda del monumento solamente dice: 

R. I. P. 

Difícil es muchas veces trazar en pocas líneas la vida benemé
rita de algunos hombres que dan lustre á su patria y son ejemplo 
de laboriosidad constante y de lucha sostenida en el vasto escena
rio de la existencia. 

Tal acontece con la vida pública del Sr. Lafragua, consagrada 
toda ella ora al ejercicio de su noble profesión de abogado; ora á 
las fatigosas tareas del periodismo, ó á las ingratas de la alta po
lítica. 

Vió la luz primera el 2 de Abril de 1813 en Puebla, (60) cuna de 
numerosos hombres eminentes. Apenas se mecía la del Sr. Lafra
gua, cuando éste, á los 23 días de nacido, quedó huérfano de su pa
dre D. José María, Teniente Coronel retirado; y aun cuando la viu
da, doña Mariana !barra, poseía algunos bienes de fortuna, pronto 
se evaporó ésta en manos de un curador, que les dejó punto menos 
que en la miseria. 

Lafragua debería tener, por lo mismo, una niñez penosa. En su 
ciudad natal cursó la instrucción primaria, y mostrada en sus es-

(60) SosA.-Biograjias de Mexicanos Distinguidos. 

1 
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Se pulcro dond e están depositados los r es tos el e D.José María Lafmgua, vi énd ose par te 
de los corr e dores S ur ( derecha ) y Or iente (fo nd o ). 
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tmlios su aplicación, pronto tuvo protectores, bajo cuyo amparo se 
le abrieron las puertas del antiguo y famoso Colegio Carolino. Su 
dedicación creció constantemente, premi<indosele en varios concur
sos; y mostrado que hubo sus inclinaciones por la carrera del foro, 
obtuvo el título de abogado en 21 de Octubre de 1835. 

Dos años más tarde vino á la Capital, consagrado á los estu
dios literarios; antes habfa ejercido en Puebla el magisterio, des
empeñando la cátedra de Derecho Civil. (61) 

Empezada su vida política, figuró en el Congreso Constituyen
te de 1842, corno diputado; y afiliado en la oposición, se le puso pre
so, como á Otero, Pedraza y otros, hasta que se acogió á la amnis
tía. Esta prisión le valió popularidad y que su nombre fuera por 
todos pronunciado; pero de nueva cuenta se le encarceló por un 
discurso que iba á pronunciar, el 27 de Septiembre. 

Más adelante, contribuyó muy eficazmente.á la revolución de la 
Ciudadela y fué diputado, Consejero y Ministro de Relaciones en 
1846. (62) 

Nombrado en 1851 Ministro de México en París y en Roma, no 
llegó á ir por aquel entonces. 

En 1853, ingresó de nuevo al Congreso, como Senador; en 55, 
Ministro de Gobernación de Comonfort, para cuya elevación puso 
toda su influencia. 

En 1. 0 de Febrero de 1857, el Sr. Lafragua, nombrado Ministro 
ante la Corte de Isabel II, marchó á Espaí').a, retirándose de este 
puesto en 1860. Aprovechó su estancia en el Viejo Mundo para 
viajar por diversos puntos de Europa, y después por los Estados 
Unidos, regresando á México á fines de 1861. · 

Pasada la intervención francesa y el Imperio, D. José María La
fragua desempeñó nuevos é importantes cargos: Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 68 y 73; Director de 
la Biblioteca Nacional; miembro de las Comisiones encargadas de re
dactar, respectivamente, los Códigos Civil y Penal, y finalmente, 
Ministro de Relaciones del Sr. Juárez, primero, y de D. Sebastián 
Lerdo después, hasta el15 de Noviembre de 1875, en que la muerte 
sorprendió al Sr. Lafragua. 

Las altas ocupaciones del Estado no le impidieron consagrar sus 
vigilias á la literatura y á la ciencia, presidiendo la Sociedad Mexi-

(61) Obra ya citada. 
(62) Por aquella época las carteras de Relaciones y de Gobernación es· 

taban unidas, de suerte que el Secretario de Relaciones lo era también del 
segundo Ramo citado. Esta observ<tción debe extenderse á lo que dije del Sr. 
D. José Urbano F onseca, en el lugar respectivo, y á lo que escribo adelante 
sobre el Sr. D. .Mariano Otero.-( J. G. V.) 
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cana de Geografía y Estadistica y perteneciendo ú casi todas las 
Corporaciones del país. 

LoMBARDINI, GENERAL D. MANUEL MAJ-?íA.·-Los restos mortales 
de este ex~ Presidente de la República yacen en la misma capilla 
donde se encuentran los del señor Obispo Madcid; capilla que se 
ve desde la entrada principal del cementerio. (Patio grande, :ingulo 
SE.)-En el nicho núm. 1 de la fila más alta de la capilla aparece 
una gran lápida con letras negras, en que se lee lo que sigue: 

El Exmo. Sor Genera] de División 
D. MAN"UEL MARÍA LoMBARDJNI. 

Desempeñó los puestos más elevados de la milicia: 
y la presidencia de la República 

Rajó al sepulcro (63) el clí:t 22 ele Diciembre de 1 8f')3, 
á los 51 años de edad. 

Habiendo empleado su vida y su influjo en hacer beneficios ú sus 
semejantes, 1 fué sentido generalmente y en particular de su esposa, 1 
que es quien dedica este recuerdo á su grata memoria. (64) 

Subió como depositario del Poder Ejecutivo, en 7 de Febrero de 
1853) «de la manera más extrafta y nueva que se pudiera esperar 
-dice Rivera Cambas en sus Gobernantes de Jlféxico,-puesto que 
ni siquiera visos de legalidad tuvo un acto que hasta entonces se 
había pretendido apoyar en la conformidad y la participación del 
pueblo,» 

Lombardini nació en México el año 1802, según el propio escri
tor; se inclinó al lado de la causa ele la Independencia; en 1821 se 
unió á los insurgentes que militaban con Iturbide, y asf empezó su 
carrera militar, en la que no avanzó durante los primeros años, pues 
hasta 1830 fué teniente. 

El general Valencia le tuvo como ayudante; asistió á varios 
combates y ascendió más tarde desde capitán hasta coronel. Es
tuvo en la segunda campaña de Tejas, á las órdenes de Bravo, en 
Octubre de 36; cuatro años después llegó á general graduado, y 
luego lo fué efectivo. 

Era gran partidario de Santa~Anna, y sus afecciones por este 
prócer las mostró hasta su muerte. 

Cuando la funesta invasión yankee, el Sr. Lombardini figuró en 
diversas acciones de guerra, derramando su sangre en la Angos-

(63) Aqui podrla decirse que subió ó le subieron. 
(64) La señora doña Maria Carranza de Lombardini yace en esta misma 

capilla, frente á los restos de su esposo: sus cenizas se trajeron del ex-con
vento de San Fmncisco, en ·13 de Agosto de 1861, según los libros del Panteón. 

--, 
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tura en defensa ele Ja patri8; y cuando. también, nuestra capital 
tunl que ser evacuada por el ejército mexicano, tocó á Lombardini 
retira rlu bajo su mando. 

En medio de su gobierno transitorio, durante el cual no quiso ni 
nombrar Gabinete, despachando solamente con oficiales mayores, 
trató de encarrilar un tanto. la situación, aun cuando no fué hom
bre ele Estado, y "careció de autoridad y prestigio para corregir 
la anarquía entonces reinante en nuestro suelo.» Entre otras cosas, 
arregló con el conocido banquero Jeckerel arrendamiento, por diez 
ai'íos, de Jas casas de moneda. 

Como Lombanlini obrara por instrucciones de Santa-Anna, fá
cil fué combinar una farsa electoral para Presidente de la Repú
blica, en que el voto favoreció al dictador, á quien de una manera 
solemne entregó Lombardini el poder. 

El 22 de Diciembre de 1853, una pulmonía cortó el hilo de la vida 
del Sr. Lombardini. 

MARISCAL, LIC. D. JosÉ FRANCISCO.-En el nicho 499 del patio 
grande.-La lápida tiene esto escrito: 

AL SR. Lrc. DoN 
JosÉ FRANCISCO 

MARISCAL 

Am<IL 3 DE 1869. 

MÁRQuEz, D. JosÉ M.-(Militar.)-En el nicho 150 del patio gran
de. ~La lápida de mármol blanco dice en letras realzadas: 

AL CoRONEL JosÉ M. MÁRQUEZ 

SBRE. 29 DE 1868. 

MEJfA, GENERAL D. ToMAs.-Sobre su olvidada tumba de pie
dra, que se encuentra en el centro del patio grande, no muy distante 
de la de Zaragoza, sólo se lee esta sencilla inscripción: 

Y en otro lugar: 
T. MEJIA 

Junio 19 
1867 

R. J. P. 

La fecha recuerda el día en que este valiente militar cayó atra
vesado por las balas en el cerro de las Campanas, de Querétaro, 
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al mismo tiempo que sus compañeros de infortunio, el J\rcbiduque 
Maximiliano y el General D. Miguel .:\1iramón. 

Mejía, de cuyo nombre y apellido se formó el conocido ;magra
ma Jamds Te1nió, fué indio otomite de raza pura, nacido entre los 
bosques de Sierra Gorda, en el Real de ..:<\tarjca, año 18:21; así lo 
dice el Dr. Rivera, en sus Anales de la Rtforma, y el bi<igrafo de . 
Mejía, D. Valcntfn Frías. (65) Su familia era muy humilde, y los pri
meros rudimentos de instrucción primaria Jos adquirió D. Tomás 
en una escuela de Jalpan, Que.rétaro, dedicándose después á las la
bores del campo. (66) 

Sus inclinaciones le llevaron á abrazar la carrent de las armas; 
tomó éstas resueltamente en sus manos en la época de Santa Anna, 
hasta ceñirse la banda de general. Pero <~uando aparece más en 
escena es en la época en que se inició la lucha para derrocar al go
bierno de Comonfort, en 1856. 

Mejfa se afilió en el bando conservador, y desde aquel año has
ta el de 1867, el caudillo reaccionario se vió en numerosos encuen
tros y hechos de armas, en que figuraron también, en el opuesto 
partido, prominentes personajes, como Degollado, Herrera y Cairo, 
Escobedo, que fué prisionero de Mejía después de haber tomado 
éste á Río Verde, en Enero de 1861; y otros. 

En la batalla de Ahualulco ganada por Miram6n, Mejía salió 
herido. 

Bajo el efímero gobierno de Maximlliano, D. Tom:ís rechazó á 
Doblado en Matehuala, sitió 11 Matamoros, y finalmente, defendió 
á Querétaro, donde los imperialistas empezaron á concentrarse á 
principios de 1867. 

Cuando Maximilia.no llegó á Querétaro, en 10 de Febrero de di
cho af1o, y habiendo entrado poco después en la propia ciudad el 
general D. Ramón Méndez con su ejército, el Archiduque pasó re
vista á las tropas, celebrando después una junta de guerra para dis
poner el p1an de operaciones. Las tropas ascendían, según alguna 
opinión, á. nueve mil hombres, organizándose de la manera siguien
te el mando: Maximiliano, general en jefe; Márqucz, cuartel maes
tre; Miramón, general en jefe del cuerpo de infantería; Mejía, del 
de caballería; Reyes, comandante general de ingenieros; Ramí
rez de Arcllano, comandante artilleros, y Méndez, jefe de la bri
gada de reserva. 

En tanto, el gobierno de la República organizaba sus planes de 
campaña; de suerte que en 14 de Marzo dió principio el sitio de Que-

(65) Leyendas y Tradiciones Queretanas. Querétaro, 1900, páginas 73 y 
siguientes. 

(66) Ibídem. 

1 
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Sepulcro del General D. Tomá Mejía. A la izquierda e ve pa rte del monu mento 
de D. Manuel Ruiz; ú la derecha el de D . Manuel Morales Puente. 
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n.~t<tro, compqniéndosc á la saz(Sn el ejército sitiador de 25,000 hom
bres, cuyo g-eneral en jefe era Escobedo y el segundo el general 
Corona. 

El 2-l, se uió la batalla de Casa Blanca, que era uno de los prin
cipales b;lluartes de los imperialistas, atacándolo Corona y otros 
jefes y defendiéndolo Miramón, Mejia,Méndez y Ramírez de Arella
no. "f ,os que m;1s se distinguieron -dice el Dr. Rivera., en sus 
J1nales fueron Ramírez Arellano con su artillería y Mejía con 
una salida que hizo con su caballería. Puesto al frente de ésta des
envainó la espada y gritó á sus soldados: «¡Muchachos, así muere 
un hombre!•> apretó con las espuelas los hijares de su brioso cor
cel y acometió velozmente á los republicanos; todos sus soldados 
le siguieron con entusiasmo y arrollaron largo trecho al ejército 
republicano; mas éste se rehizo luego y obligó á la caballería de 
Mejfa <1 retroceder hasta la Casa Blanca.» Esta acción fué muy re
ñida y por ambas partes se luch6 con denuedo y valor. mismo 
Dr. Rivera aflade en una nota: «Mejía ansiaba morir cayendo como 
un valiente en el campo de batalla; pero la fortuna, que es ebria y 
caprichosa, según la frase de Cervantes, lo tenía destinado para 
un patíbulo." 

Por último, ocupada en 15 de Mayo por el ejército republicano 
la plaza de Querétaro, Maximiliano y los jefes que le acompañaban 
en el sitio, cayeron prisioneros. 

El 21, se recibi6la orden del gobierno de Juárez para procesar 
á Maximiliano, Miramón y Mejía, con arreglo á la ley de 25 de Ene
ro de 1862. (67) Los prisioneros quedaron trasladados al convento de 
Capuchinas, y el juicio empez6 ante el Consejo de Guerra presidí
do por el coronel Platón Sánchez. A Mejfa le defendió el Licen
ciado D. Próspero Vega, y por último, es de todos y universalmen
te sabida la terrible sentencia que pesó sobre los tres encumbrados 
prisioneros, la que les fué comunicada en 16 de Junio. 

Ningún auxilio espiritual se les negó: los tres se confesaron, y á 

La ley de 25 de Enero de·1862 dada por el Sr. Juárez, por medio de 
su Ministro D. Manuel Doblado, se expidió para castigar los delitos contra la 
Nación, contra el orden, la paz pública y las garantías individuales. La inva
sión hecha al territorio de la República por extranjeros ó mexicanos, ó por 
los primeros solamente, sin preceder declaración de guerra por parte de la 
potencia á que pertenecieran; el servicio de mexicanos en tropas extranjeras 
enemigas, cualquiera que fuese el carác-ter con que las acompañaran; la invi
tación hecha por mexicanos ó por extranjeros residentes en la República, á 
los súbditos de otras potencias para invadir el territorio nacional 6 cambiar 
la forma de gobierno dada por la República, cualquiera que fuese el pretexto 
que para ello se tomase; y cualquiera especie de compliddad para excitar 6 
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las cinco de la mañana del 19, con ejemplar recogimiento comul
garon y oyeron misa en la capilla del convento. 

A las de la mañana de ese memorable día, al pie del histó-
rico cerro de las Campanas formaba.n seis mil hombres, al mando 
del general D. Jesús Díaz de León. A pocos momentos, " co
ches de alquiler, que eran los números 10, 13 y 16 -dice el histo
riador Zamacois- estaban dispuestos fuera (del convento) para 
conducir á los sentenciados. El Emperador, acompañado del padre 
Soria. entró al primero: el general D. Tomás Mejía, en unión del 
virtuoso sacerdote Ochoa, al segundo, y el general D. Miguel Mira
món ocupó el tercero, acompañándole el respetable padre Ladrón 
de Guevara.» Aquella procesión marchó al lugar donde los senten
ciados deberían ser pasados por las armas. 

Eran las siete y cinco minutos la mañana. Puestos en los lu-
gares respectivos y cedido el del centro á Miramón por Maximi
líano,. . . . . . "los soldados tendieron sus fusiles y apuntaron al pe-
cho de las víctimas ...... , Una inmensa muchedumbre asombrada 
y silenciosa, vi6 caer los tres cuerpos. 1V1aximiliano necesitó del ti
ro de gracia, lo mismo que Mejía; Miramón murió en el acto. Los 
tres sucumbieron con valor no desmentido; Mejía con el estoicismo 
de su raza. 

Éste fué siempre muy devoto de la Virgen del Pueblito, patro
na de Querétaro, y :l'faximilíano distinguió innumerables veces. 
Le otorgó la Gran Cruz del Águila Mexicana. 

«Refiércse dice el señor Frfas en sus Tradiciones Quereta
nas-que el cadáver de Mejfa fué embalsamado á expensas 
cobedo, y que en México estuvo depositado en una casa hasta Fe
brero del siguiente año, en que por intervención de la autoridad se 
le dió sepultura en el panteón de San Fernando." 

MIRAMóN, GENERAL D. BERNARDo.-Padre que fué del General 
D. MigueL-Nicho en la capilla de Leandro Valle, 4.0 sepulcro 

preparar la invasión, ó para favorecer su realización v éxito· todo ello la ley · 
lo castigaba con pena de muerte, según sus artículos '12 y 13'; aplicándose lo 
mi5mo á aquellos que se arrogaran el poder supremo de la Nación, el de los 
Estados ú Territorios. el de los Distritos, partidos y municipalidades, fundo· 
nando de propia autoridad ó por comisión de la que no fuese legítima. Igual 
pena se imponía á los que se rebelaran contra las instituciones políticas ó con· 
tra las autoridades legitimas, á los conspiradores, plagiarios, etc. El artículo 
28 previno lo siguiente: •Los reos que sean ínfraganti delito, en cual· 
quiera acción de guerra, ó que hayan cometido los especificados en el artículo 
anterior (conspiración, plagio, etc.), serán identificadas sus personas y ejecu· 
tactos acto continuo.• 
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;thajo de é;;;tc. (P<~tio gTnndc, <\ng;ulo NO.)·--Lípid;t con esta k
ycnd;¡: 

El Sr. Gral. 
D. I)I,R:\A!WO DI' iVhiM~JÚN 

R. L P. 
Abril 14 de 1806. 

:\lmuLEs, D. IVIE!<CED. Actor Sus ¡·estos yacen en <:1 nicho 
número;"")\) del patio chico, muro que \'l' al Sur. l~n su l;ípida sepul
craL Hbajo de un pequeño trofeo. se lec sencillamente d nombre de 
:tqucl artist<J, ele! que no he podido hnberme datos biogT;íficos con
l'lTtos para dejarlos aquf consig·nados. Sólo tengo noticia de que 
fué un actor notable, compañero del célebre Va.llcto, y que trabajó 
en nuestro antig·uo ·rcatro Principal. f.~n i\léxico hubo haC{' tiempo, 
si mal no recuerdo, un tcatrito con el nombre de J\'lcrccd Morales. 

Vlotx,\LEs Pt:E:\TE, D. ~L\xuEL. Tiene un buen tt1mulo en el 
centro del patio ,g-rande, marcado en mi croquis con el número H 
( L<ímina Por el frente se Ice (Poniente): 

l\·lANUEL 
rviORALES PUENTE, 

y en los costados N. y S., aparece en grandes cifras esta fl·cha: 

1871 

En el mismo costado S. hay una l;ípida que dice: 

A. M. R. 
Se trasladaron sus restos 

Enero 13 de 1.903. 

r.LoRA:<, D. Josli.---General de División.-En el Tránsito 6 capi
lla que comunica el patio chico con la iglesia de San Fern;Jnclo.-Al 
entrar, por el patio, en un nicho de la derecha se lee lo que sigue: 

EL S1<. D=-:.]oAQUIN MoRAN 

FALLECIÓ EL DE }OLIO DE 1854. 
(Sigue un distko) 

+ 
EL 2ííDE DlCIEMllRE DE 1841 

FALL>:Ció EL E:n1o. SR. GRAl. 
nE ntvistóN DoN Jos~: MoRA~ 

AL HONOR JlEL SOLDADO UlilÓ LA GLORIA 

DE HALLA!{ EN LA VIRTUD MEJOR VTCTORlA 

EN 2 DE FEBRERO !Jl! 1859 
FALn:cló LA ExMA. SRA· 

DA. LOkETO V!\'ANCO 

m: MoRAN. 
(Sigue un dístléo,) 

En un curioso folleto que se publicó en México el aílo 1846, (68) 

(68) Inscripciones y poesías 1 que se leen en el ! Panteon 1 de San Fer· 
nando ¡ de México 1 México 1 Se es pende (sic) en la Alacena de D. Antonio 
de la Torre 1 Esquina de los portales de Agustinos y Mercaderes i18.J.6. 1 4.0 

17 páginas. 
104 
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ya se cita en primer término el sepulcro del Ccncr:tl \lor;ín, de la 
siguiente manera (página 4): 

«ADULTos.-Prúnera lntmeracicín. -1.- -En :.:!(J de 1 )icicmhrc de 
1H4l falleció el Escmo. Sr. general ele di,·isi(ín D. José' \!oran, y fué 
sepultado en este panteon el '19 del mismo mes." Sig-ue una cuar
teta, que suprimo en obsequio de mis lectores. (b9) 

En el olvidado librito del Sr. i\rróniz (J1anua! di' /Jiop,rajfa 
Méxicana) que tanto jugo nos ha dado para trazar aquí algunas 
vidas, olvidadas también, me encuentro apreciables rasgos biogr<í
ficos del consorte de doña Lorcto Vivanco, Marquesa de este nom
bre, y que pongo á continuacir'ín. 

«El arma ele caballería--dice el autor,--siendo una de las mas 
difíciles en su táctica, por lo nípido de sus movimientos, por la opor
tunidad con que deben ejecutarse sus cargas instant;íncas, por la 
dupla instruccion del hombre y del caballo, quien se distingue en 
ella, bien merece un lugar preferente en el ejército de cualquier país; 
en el nuestro, podemos asegurar que éste (Morán) es el General 
que ha alcanzado mayor acierto y perfeccion en ella. 

«San Juan del Río fué el lugar de su nacimiento, y el día :\ele 
setiembre ele 1774; llamáronse sus padres D. Francisco l\lor;m y 
doña María Manuela del Villar. Hizo sus primeros estudios, pero 
amante ele las armas, se le vi6 muy jóvcn trocar por aquellas sus 
libros, entrando de cadete de dragones ele Méjico en l7H0. Permane
ció en aquella clase, entonces muy honrosa, por espacio ele seis años, 
y ascendido á alférez <í causa de su instruccion y aptitud militar, 
se le nombró maestro ele cadetes; y entretanto él seguía perfeccio
núnclose en el estudio ele las tácticas y en las matem;iticas. Desem
peñó numerosas comisiones de importancia desde 1805 hasta 1808 
en que disolvieron los cantones de Jalapa y Orizaba, en los que tam
bien fué ayudante del cuartel maestre, que lo era el sabio brigadier 
Constanzó. Despues se le encargó recibiera la instruccion del profe
sor Bernal, que vino de Europa para enseñar la equitacion á la caba
llería, la que el discípulo trasmitió á su cuerpo con mucha perfeccion. 

«Durante la guerra de la independencia se distinguir) en su clase, 
y el célebre Doctor Mora dice de él: «Este ciudadano, nacido ele 
<<Una familia pobre, supo por sí mismo hacerse su fortuna y elevarse 
«á la clase ele las notabilidades del país. En la guerra de la insu-

(69) En los libros del Panteón me encuentro la siguiente anotación: 
«Sepulcro l.--Religiosos y Bicnhechores:-Diciembre 2S de 18+ L-El Sr. 

General D. José Morán que ocupa este y el n°. 9.-Junio 11 de 1836 se refren
dó por 5 años, y en 16 de Junio del mismo se refrendó por otro 5 a.--Enero 
21 de 1859. La Señora Marqueza (sic) de Vivanco Esposa del Sr. General Mo
rán.-(Salieron ambos restos al n°. 3.-Capilla de Religiosos.)» 

l 

l 
\ 
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<lTCl:l·ion. \!oran. como otros muchos, militó por la causa de Es
"P<ll1n. y ful: llllO de los últimos que la abandonaron. El mérito de 
,,:\lor;m, nada era menos que vulgar: estudioso, aplicadoé instrufdo 
"en su pn>fesíon; puntual y exacto en el cumplimiento de sus debe
•< res; humano y accesible en una guerra en que los jefes militares 
«se pcrmití<1n tudo género ele excesos; fué apreciado de los pueblos 
«aun ddcncliendo una causa impopulnr.'' En aquella sangrienta gue-
1T<I fué elcv;ímlosc grado por grado, hasta llegar ~1 ser el año de 
1,~¡~) coronel del rc~·imicnto dragones de Méjico. Solo sentimos 
verlo apoyar al principio á su amigo el emperador Iturbide y mar
ch;¡r contra él dcspucs; estn inconsecuencia es una mancha en su 
condul·la, que segun nuestra conciencia no tiene disculpa, y de la 
que presenta nuestra historia numerosos ejemplos. Iturbidc lo dis
tinguió de una manera notable, nombníndolc brigadier con letras 
é inspector general de caballería en 1821, mariscal de Cftmpo en 
lH:!:.?, y en el imperio le confirió la cruz de Guadalupe, y la capita
nía general y mando superior polftico de la provincia de Puebla. 
Pero se uni(i ú los enemigos de su protector proclamando el plan 
de Cnsa J\lata, y fué uno de los que vinieron al frente de tropas á 
derrocar nl emperador. 

"En el gobierno que sucedió, fué nombrado comandante general 
de Ml'jico, se le sustituyó su despacho de mariscal de campo con 
el de general de division, y se le confirió la comi.sion de jefe ele Es
tado \1nyor. En este empleo hizo importantísimas reformas en el 
ejército conforme al espíritu europeo, y llegando á poner al ejército 
mejicano ü un nivel de clevacion á que nunca ha llegado despues; (70) 
cstablccicmlo un colegio militar en Perote; reduciendo ejército 
á 12 bata1lones de infantería y 13 regimientos de caballería; hizo di
fundir la instruccion particularmente entre oficiales y sargentos; 
arrc¡;dó la administracion económica; presentó un proyecto de de
fensa ele la República en el caso de una invasion; nombró comisio
nes compuestas de oficiales científicos que salieran á reconocer el 
litoral del Seno Mejicano; mandó levantar planos; se hizo el del Dis
trito federal, una gran parte del de Veracruz; se reconoció y des
cribí() el istmo de Tehuantepcc para la comunícacion interoceá
nica, levantündose planos en aquella parte; reunió en un depósito 
cartas y una biblioteca; creó academias científicas en el interior del 
Estado ;Mayor, y fijó, por último, las bases para los ascensos con
forme al espíritu de justicia y al mejor servicio de la nacion. Es in
dudable que él ha sido el mas instruido, activo y digno jefe de Es
tado Mayor, que ha tenido el ejército mejicano. 

Arrúniz escribía en 1857.-U. G. V.) 
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"En 1827 se le despoj6 de su empleo; un ai'ío llespucs. :í conse
cuencia de los sucesos políticos que destrozaban la República. se 
embarcó con su familia para Europa, donde visit() con ddvnimicnto 
todos los establecimientos públicos, principalmente los militnrcs. de 
las principales naciones de aquel continente, siempre con el noble 
deseo de mejorar sus conocimientos y ser útil ;í su patria. Volvió 
á. su país en 1K30, pero fué comprendido en el decreto de proscrip
cion del cong-reso en el año de 1 Cuando est:tlllí la ~rucrra con 
Tejas el gobierno ele aquella época quiso aprovcchm· sus senicios 
y lo mandó llamar, llegando ;1 Méjico en febrero de 1 , y se le 
nombró inmediatamente presidente del Consejo, y tm af'í.o dcspues. 
con motivo de la guerra con l:.'randa ;¡sccndió al ministerio ele la 
Guerra. Antes se le había nombrado para que en compañía de los 
señores generales Álvarcz y Orbcg-ozo formase un pbn g·cncral so
bre el arreglo del ejército, que se concluyó y presentó al gobierno. 

«Fué muy útil su vida para el arreglo del ejército mejicano, y 
si sus trabajos y esfuerzos no surtieron todo el efecto debido, fué 
á causa de nuestras continuas revueltas políticas, <í la instabilidad 
de los gobiernos1 á la falta de hacienda pública y ú otras causas fá
ciles de adivinar, que hicieron estériles sus gramks conocimientos 
militares y su afan por engrandecimiento de su patria. 

«Murió este distinguido general el 26 ele diciembre ele 11-l41, <1 las 
once ele la noche, y por todo el mundo sentido, principalmente en 
el ejército y en la alta sociedad mejicana, <í la que pertenecía por 
su enlace con una de las familias m<ls notables, por su talento y ca
ballerosidad, y por los primeros puestos públicos que ocupó durante 
su vnriada existencia." (71) 

ÜLVERA, DR. D. IsmoRo.-Constituyentc del el nicho 
número 85 del patio chico, muro que ve al poniente, en la misma 
construcción de forma de trapecio donde se encuentran los restos 
de D. Vicente Guerrero. La inscripción de la lápida dice así: 

D.N IsiDORO ÜLVERA 

26 DE jULIO 

DE 1859 
ÚLTIMO PRESIDENTE 

DEL CoNGRESO CoNsruucroxAL 

DE 1857. 

(71) Detalla la genealogía del General Morán, en su enlace con la Mar
quesa de Vivanco, el SR. D. RICARDO ÜHTEGA y PÉREZ GALLARDO, en su inte
resante obra Historia Genealógica de las Fmnilías más antiguas de México, 
actualmente en publicación.-(]. G. V.) 
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Voy <í ocuparme en la vida pública y científica de este distin
guido ciudadano, honra de su patria, que, como Otero D. Mariano, 
Zarco y otros, cuyos restos también yacen en esta necrópolis, dejó 
el mundo en plena juventud. Para ello me aprovecharé de las no
ticias inéditas que con tanta liberalidad me han suministrado mis 
excelentes y antig-uos amigos los Sres. Dr. D. José y D. Manuel 01-
vera. 11ijos del personaje allí inhumado. 

El Dr. D. Isidoro Olvera nació en México el12 de Mayo de 1815. 
Sus padres lo fueron el Dr. del mismo nombre y doña Josefa Crespo; 
el primero, pasante de abogado, estudió medicina y recibió su título 
del tribunal del Protomedicato, previos los exámenes sufridos en 
In exting-uida Universidad¡ fué médico de gran reputación, y.tuvo la 
honra de ser uno de los catedníticos fundadores de la Escuela de 
Medicina, dando gratis la clase de Terapéutica y Materia Médica 
desde que se fundó el establecimiento hasta que murió, el año 
1835. 

El Dr. D. Isidoro Olvcra, hijo, casi un niño todavía-de 13 años, 
-terminó los estudios del bachillerato, necesarios para ingresar á 
la Universidad y estudiar Medicina y Cirugía. Logró examinarse 
de esta última facultad á los 16 años, reservándosele el ejercicio de 
la profesión hasta cumplir la edad indispensable, según la ley, para 
el ejercicio de cualquiera carrera; pero habiendo aparecido la te
rrible epidemia del cólera en el año 1833, fué el joven Olvera habi
litado de edad para poder asistir á los coléricos en la ciudad de To
luca, donde residía entonces. Pasó á México poco después de haber 
cesado aquella calamidad pública; continuó los estudios para re
cibirse de médico, título que obtuvo con los requisitos indispensa
bles, siendo ya, por consiguiente, médico y cirujano antes de cum
plir los 21 años de edad. Volvió á radicarse en Toluca, población 
en la cual era ya conocido por los servicios profesionales que prestó 
durante la epidemia, y desde luego adquirió fama y buena clientela, 
sosteniendo, por su trabajo y estudio, envidiable reputación que con
servó hasta su salida de aquella ciudad en 1846. 

En ese año tuvo intención de establecerse en México, pero fué 
nombrado Prefecto del Distrito de Toluca y volvió á su capital, en 
donde empezó, se puede decir, su carrera política, y después se le 
elig-ió diputado á la Legislatura del Estado. 

D. Isidoro Olvera, hijo, fué un médico muy estudioso; en ese 
mismo año de 46 publicó un folleto de regular extensión, que intituló 
«La Electricidad ó el principio vital de los animales." Aunque, 
á decir verdad, en el estado actual de la ciencia no son admisibles 
las teorías de entonces, fundó el autor la suya en la suposición de 
que, llegando los g-lóbulos de la sangre á los vasos capilares del pul-

1 05 
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món, por el calibre de éstos tenían que pasar aquellos cuerpecillos 
sucesivamente uno tras de otro para recibir, sólo una mitad, la ac
ción del oxígeno, formándose así un elemento de una pequeñísima 
pila voltaica; porque, de este modo, en relación una mitad 
nada de sus elementos con la que no lo cstü del que sigue inmedia
tamente, en cont;:tcto ambos con el suero sang-uíneo, se desarrollaba 
elfluído eléctrico, como se decía en esa época, siendo recibido por 
la extremidad del filete nervioso que acompaña á los capilares, el 
cual filete lo conducía al cerebro, considerado por el autor como 
acumulador de electricidad, ó sea el fluido nervioso que se distri
buía en toda la economía, según y cuando se necesitara. 

El año 1851, publicó una memoria sobre el cólera, bien escrita y 
concebida bajo la impresión que la observación de dos grandes epi
demias (1833 y 1850) habfa dejado en su ánimo; antes había publi
cado otra memoria sobre el tifo ó tabardillo, con buenas enseñanzas 
respecto á observación y práctica. 

Casó el Dr. Olvera en Toluca con la señorita D.a María de Jesús 
Lechuga, quien tuvo que padecer grandes pesares cuando comenzó 
su esposo á ser perseguido por sus opiniones políticas. Luego que 
empezó á darse á conocer aquél como hombre público, ejerciendo el 
cargo de Prefecto de Toluca, su rectitud y honradez le suscitaron 
enemigos en quienes estaban acostumbrados á jugar con las auto
ridades para medrar y falsear el voto popular. Al instalar, en el año 
1848, un colegio electoral, iba á ser asesinado¡ pero con su valor y 
energía supo imponerse á sus enemigos y las elecciones se efectua
ron legalmente. Transcurridos unos meses después de ese aconte
cimiento, renunció á su empleo, por haber sido electo diputado á la 
Legislatura, como antes se dijo. 

Decidido á volver á darse á conocer como médico en esta Ca
pital y á retirarse en lo absoluto de la política, se transladó á Mé
xico luego que terminó su encargo de representante del pueblo en 
Toluca, á fines de 1849, y hasta 1854 pasó tranquilamente la vida 
contando con una buena clientela; pero en ese año un ingrato amigo 
le estafó, y para librarse de la persona á que había perjudicado, lo 
denunció infamemente al Gobierno de Santa~Anna como conspi
rador; Olvera fué aprehendído y amenazado con severo castigo, 
ocasionando á la señora su esposa este infortunio, los primeros sig
nos de la enfermedad que le hizo sucumbir á fines de 54. 
. Á pesar de que entonces Olvera pudo defenderse de los cargos 

que se le hacían y obtener su libertad, no se vió libre de la vigilan
cia de una policía suspicaz y aduladora del Dictador Santa-Anna. 
El 29 de Octubre de aquel afio murió la Sra. Olvera, como acaba 
de decirse, y el día 31 se presentó el Coronel Lagarde para apre-
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hender al viudo, agobiado con la pérdida que había sufrido, y ocho 
días después fué desterrado á Tulancingo. 

Con motivo de Jas fiestas del santo del Dictador, se permitió á 
los desterrados, -entonces había muchos diseminados en la Repú
blica,- volver ü sus hogares; pero esa gracia no fué sino pretexto 
para que los perseguidos cambiaran de lugar y no propagaran sus 
ideas en donde antes habían sido confinados; por eso el Dr. Olvera 
sólo tuvo el gusto de vivir con sus hijos una semana, siendo de 
nuevo aprehendido y remitido á Veracruz; después fué trasladado 
<í Córdoba: allí permaneció hasta la caída de Santa-Auna. 

En las elecciones para el Congreso Constituyente fué elegido di
putado el Sr Olvera, tanto por el Estado de México como por el de 
Guerrero: funcionó como representante del primer Estado; des
pu~s fué honrado con el nombramiento de miembro de la Comisión 
de Constitución. 

En la «Historia del Congreso Constituyente,» de D. Francisco 
Zarco, constan los trabajos del Sr. Olvera, asf los que pertenecen 
á la importante Comisión citada como los que se refieren á asuntos 
de trascendencia en las diferentes cuestiones que se trataron en 
aquella notable asamblea. 

Instalado el primer Congreso Constitucional, representó el Sr. 
Olvera al Distrito Federal. En el mes de Diciembre tuvo Ia honra 
de ser nombrado presidente del Congreso. Poco después, el Gene
ral .Comonfort dió el funesto Golpe de Estado, del que ya se habló 
al tratar del caudillo de Ayutla: aseguró en la prisión á D. Benito 
juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y al Dr. Olvera, 
presidente del Congreso; el primero estuvo prisionero en el Pala
cio Nacional, y el segundo en Santo Domingo, donde había un bata
llón de infantería al mando del Coronel Parra. Olvera pudo eva
dirse de la prisión, yendo á refugiarse á una casa de la calle de Santa 
Marfa, barrio que entonces era muy triste y de poco movimiento. 
Después de permanecer oculto unos días, con disfraz y rasurado 
tomó la diligencia de Querétaro, comenzando á estar enfermo de 
una disentería. En Arroyo Zarco detuvo la diligencia el General 
D. Tomás Mejía y preguntando por D. Isidoro Olvera, un español 
que iba en el carruaje señaló al presidente del Congreso. En el acto 
el General intimó al Sr. Olvera para darse por preso y al siguiente 
día lo remitió con· una escolta á la Capital de la República; al lle
gar, se le encerró en la Ex-Acordada donde padeció muchísimo 
por la disentería, que se le agravó, poniéndolo en riesgo de muerte. 
Pasados quince días, quedó en libertad, advirtiéndosele que sería 
vigilado, y se le obligó á tener la Ciudad por cárcel. 

En Marzo de 1859 fué otra vez aprehendido y llevado á la pri-
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sión de Santiago Tlatelolco, á donde fueron entnmdo prisioneras, 
diariamente, la mayor parte de las personas notables del partido li
beral. El Sr. Olvera, que fué el primero que ingTesó ú la prisión, 
fué también el último que logró la libertad, diez días después del 
acontecimiento de Tacubaya. Aun cuando salió libre D. Isidoro, ya 
sufría la enfermedad que le hizo sucumbir el día 26 de Julio, á los 
44 años, cumplidos, de edad. 

En su corta vida, el Sr. Olvera, al mismo tiempo que fué un mé
dico de talento, é instruido y excelente práctico, fué un honrado li
beral que con abnegación y lealtad sirvió á su patria, y puede ase
gurarse que sus penas y trabajos por la causa política que defendía, 
abreviaron su vida, muriendo con el dolor de dejar cinco hijos en 
la pobreza: de éstos, los que verdaderamente fueron las víctimas 
son las Sritas. María de jesús y Rafaela, quienes se han mantenido 
hasta hoy con el trabajo de la enseñanza; empero, al inutilizarse 
por la enfermedad y los achaques, solicitaron de la Representación 
Nacional una modesta pensión que les fué negada, no obstante 
que poco antes se había concedido esa gracia á las familias de otros 
constituyentes que, con poca diferencia, tienen antecedentes que 
son muy poco, á lo más, ó los mismos que Jos de la familia Olvera. 

ÜH.ozco Y ANGUIANo, Lrc. D. MIGUEL-En el nicho 195 del pa
tio grande, donde se lee lo que sigue: 

+ 
EL so: LICDO. 

Dn MIGUEL ÜROZCO 

y AKGU!ANO. 

DIPUTADO AL CONGRESO GRAL. 

POR EL EsTADo DE CoLIMA 

FALLECIÓ EN MÉXICO 

EL 15 DE ABRIL DE 1868. 
R. I. P. 

ÜTERO, Lrc. D. lGNAcro.-Descansa en el nicho 707 del patio 
grande; y á la entrada del sepulcro está una losa en que se lee: 

Lic. 
IGNACIO ÚTERO 

DICIEMBRE 13 DE 1870 
D. E. P. 

OTERo, Lrc. D. MARIANo.-Orador, político y periodista. 
La siguiente sencilla inscripción aparece en la lápida que cierra 

j 

1 
~ 
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el nicho número 128 del patio chico (lado Norte), donde están guar
dadas las cenizas de un personaje cuya vida se extinguió como la 
luz de una estrella fugaz; pero que dejó surco luminoso, como lo de
jaron otros muchos desaparecidos en temprana edad: 

REsTos DEL SoR. Lic. 
D. MARIANO ÚTERO 

jUNIO 1 DE 

1850 

Otero fué originario de Guadalajara, donde nació en 1817. (72) 
Prieto lo describe diciendo que era alto, grueso, desgarbado y en
cogido; de fisonomía dulce, y simpático, patilla de columpio y de 
mirada bondadosa é inteligente. 

Hizo los primeros estudios en su ciudad natal, y á los 18 años 
recibió el título de abogado, adquiriendo presto muy buena clien
tela. 

En 1842 vino á México, electo diputado al Congreso Constitu
yente; y, liberal moderado, empezó á defender sus principios por 
medio de la prensa, especialmente en El Siglo XI~ secundado 
por hombres tan distinguidos como D. Luis de la Rosa, D. Joaquín 
Cardoso, D. Francisco Zarco, D. Juan Bautista Morales y otros; 
defendió también la federación con Pedraza y Muíioz Ledo, ardien
tes partidarios de este sistema. 

Cuenta Prieto de Otero, que éste, imitador de la manera defec
tuosa de hablar de la Peluffo, (73) era motejado cuando hablaba en la 
tribuna; pero un día en que pidió la palabra para combatir á D.José 
María Torne!, en medio de las risas y del desprecio de la gente, se 
irguió Otero, se abrochó la levita y su voz se dejó oír «como co
rriente cristalína que se precipitaba 6 rugía como torrente. La ga
lería se convirtió en una reunión de estatuas; los diputados aban
donaban sin hacer ruido sus asientos, y venían á rodear al orador 
suspensos de sus labios .... , Otero habfa triunfado manifestándose 
sin fingimientos y con toda la brillantez de su imaginación. 

(72) D. MARcos ARRÓNIZ publicó una pequeña biografía de Otero en su 
Manual de Biografia Jfexicana, París, 1857, de donde he tomado no pocos da
tos para esta noticia¡ añadidos á los que dispersos aparecen sobre la vida de 
Otero en las Memorz'as de D. GmLLER~fO PRIETO, recientemente publicadas 
( 1906), segundo volumen: 18+0 á 18+3.-D. FRANcisco SosA, en sus Biografias 
de Mexicanos Distinguidos, le consagra también una página de su libro. 

(73) Rosa Peluffo era um actriz que figuró en México el afio de 18-!.3. El 
Sr. Garda Cubas, en su Libro de mis Recuerdos, publica una noticia sobre 
la Peluffo, y el retrato de ésta, página 262. 

106 
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Escribió también un Ensayo sobre el 1.1erdadero estado de la 
cuestión social y política que se agita en la República iVJexicana. 
Inclinado fuertemente á la política, pudo, con su talento, encumbrar 
elevados puestos: en 1848 sucedió á D. Luis de la Rosa en la Secre
taría de Relaciones y Gobernación, que en 1847 había rehusado por 
dos veces. 

Reunido el Congreso en Querétaro, cuando la inicua invasión 
yankee, el Sr. Otero votó, con pocos de sus colegas, por la conti
nuación de la guerra. 

El Papa-según Arróniz--le condecoró con la gran cruz de 
Piana en 1849. 

Otero prometía ser uno de nuestros más grandes hombres pú
blicos; empero, durante la terrible epidemia del cólera de 1850, este 
eminente ciudadano fué rápidamente invadido por el mal, muriendo 
en pocas horas rodeado de su familia, en la flor de la edad, cuando 
apenas contaba treinta y tres años de existencia. Por eso D. Gui
llermo Prieto le consagra esta sentida frase: «Se rompió con su se
pulcro la copa de sus días, llena de gloria y de esperanzas .... , 

PARRODI, GENERAL D. ANASTAsro.-Descansa en el nicho inferior 
del pasillo que conduce del patio grande al antiguo osario (corredor 
oriental); inmediatamente á la' derecha, entrando á este pasillo, y 
en el mismo muro donde estuvo el cadáver de D. Melchor Ocampo. 

Una gran lápida de mármol blanco cierra la huesa; con letras 
de relieve se lee lo que sigue: 

EL GRAL. DE DIVISION ANASTASIO PARRODI 
VALIENTE EN EL CAMPO DEL HONOR 

Y GENEROSO EN EL TRIUNFO. JUSTO EN EL GOBIERNO 
ECSELENTE ESPOSO 

MURIO EL 9 DE ENERO DE 1867 

R. l. P. 

* * * 
El General Parrodi fué, como Ampudia, originario de la Haba

na, y en nuestro país militó en las filas liberales. Distinguióse en 
la guerra contra la invasión americana, y en 1846 era Comandante 
general de Tamaulipas. Figura en numerosas funciones de armas, 
sobre todo, á la caída de Santa-Anna y después del funesto Golpe 
de:Estado de Comonfort. Entre otras, asistió á la célebre bata
lla de Ocotlán, el 8 de Marzo de 1856, en aquel "campo de victoria 
para los liberales y al propio tiempo cubierto de cadáveres de her
manos,» como dice un historiógrafo. 

A mediados del mismo afio 1856, Parrodi tomó posesión del Go-

J 
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biemo de Jalisco, como sucesor del Dr. Ignacio Herrera y Cairo. 
Sostuvo la Constitución, cuando flaqueó el Presidente, y fué nom
brado después Gobernador y Comandante General en Saltillo. 

El Sr.] uárez nombró á Parrodi, á principios de 1858, su Ministro 
de la Guerra, en el Gabinete presidido por D. Melchor Ocampo, del 
cual formaban parte D. Manuel Ruiz, D. León Guzmán, D. Guillermo 
Prieto y D. Santos Degollado. 

Ocupó también el puesto de Gobernador del Distrito en Enero 
de 1862. 

Finalmente, en 23 de Marzo de 1858, el General conservador 
Osollo ocupó <l Guadalajara por capitulación entre éste y Parrodi, 
celebrada en San Pedro Tlaquepaque. «Con este acto -dice el Dr. 
Rivera- terminó la importante vida pública de Parro di. En lo de 
adelante vivió en la vida privada hasta su muerte, en 1870 (7..J.), ú 
excepción del acto en que aceptó el Imperio, sin militar en favor 
de él. Parrodi, como Santa-Anna, como el Obispo de Puebla, Pérez, 
como el General Miguel Negrete, como los canónigos de Guadala· 
jara, Caserta y Ortiz, y como todo hombre público que tiene el de
fecto capital de instabilidad en -los principios políticos, pas6 la úl
tima época de su vida mirado con desafecto por los liberales y por 
los conservadores.>> (75) 

Sin embargo de ello, debe observarse que Parrodi, como mili
tar, prestó á México no pocos servicios en épocas de luchas tras
cendentales. 

PÉREZ P ALAcros, GENERAL D. ÁNGEL.-En el nicho 243 del co
rredor que ve al Norte. -Su lápida contiene esta sencilla inscrip-
ción: 

EL GENERAL ANGEL PEREZ PALACIOS 

23 MARZO 1867. 

PÉREZ VrLLARREAL, D. IGNAcro.-(Militar.)-Elletrero mal pin
tado en fondo negro, dice textualmente: 

AQuí v ASEN (sic) LOs 

RESTOS DEL SEÑOR 

TENIENTE CoRONEL 

DoN YcNACIO PEREZ. (sic) 
VILLAREAL QUE. (sic) 

F ALLESIO ( SÍC) EL 29 DE 

JUNIO DE 1867. 

(7..J.) Fué en 1867.-(J. G. V) 
(75) Anales de la Reforma y del Segundo Imperio.- Tomo I, 190-J., pá· 

gina 88, nota. 
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PEZA y VEYTIA, D. Lurs DE LA.-·Antiguo Director del Correo, 
según tengo entendido; descansa en el nicho 435 (corredor Orien
tal). Dice el epitafio: 

Luis de la Peza 
y 

Veytia 
Julio 30 de 1870 

R. I. P. 

QUINTERO, GENERAL D. JosÉ. En su sepulcro del centro del 
patio grande aparece esta inscripción: 

EL SR. GRAL. D. JosÉ 
QUINTERO 

FALLECIÓ EL 25 DE Juuo 
DE 1844 

A LOS 66 AÑOS DE SU EDAD. LOS JEFES Y OFICIALES 

DE LA PLANA MAYOR DEL EXERCITO 

DEDICAN ESTA PRUEVA (SiC) DE AFECTO Á SU MEMORIA. 

En este mismo sepulcro están los restos del Coronel D. JuAN A. 
VALDIVIA. (Véase este nombre.) (76) 

RAMfREZ DE ARELLANo, GENERAL D. Do:vnNco.--En el nicho nú
mero 800, del corredor que, en el patio grande, ve al Sur, cerca de 
la capilla donde están los restos de Arteaga, Salazar y Leandro 
Valle.--La lápida que cubre el sepulcro dice: 

Gral. de Brigada 
DOMINGO RAMIREZ 

DE ARELLANO. 
Octubre 25 de 1858 

Su hijo Gabriel 
Mayo 28 de 1855 

l\lr.a Romero de Prieto 
Agosto 3 de 1867 

R. l. P. 

El General Ramfrez de Arellano fué originario de la Ciudad de 
México, donde nació el 12 de Mayo de 1800. (77) A los 21 años se 

(76) El cuaderno de Inscripciones y Poesias del Panteón de San Fernan
do, publicado en 1846, y que ya cité en la nota (68), no menciona este sepulcro. 

(77) Debo los presentes datos biográficos á la fineza de mi excelente ami
go el Sr. Dr. D. Juan Ramírez de Arellano, hijo del Sr. D. Doming·o. He te· 
nido á la vista varios documentos que también se sirvió facilitarme mi refe
rido amigo el Dr. Ramfrez de Arellano. 



SEGUNDA ÉPOCA. 1'01\10 IV. 425 

incorporó al Ejército Trigarante, bajo las inmediatas órdenes del 
General D. Anastasio Bustamante; y el año 1821 concurrió á las 
acciones de Tepozotlan y Azcapotzalco: este último hecho de ar
mas le valió la Cruz especial que hubo de concederse, y la Cruz 
de la seg-unda época de la Independencia. 

En 1R24 marchó al Departamento de Oaxaca, y en 29 se adhi
rió al plan de Jalapa. 

Su hoja de servicios enumera en 1830 las acciones de guerra y 
toma de la fortaleza de Acapulco, lo que le originó ser con especia
lidad recomendado por el General D. Nicolás Bravo. En 1832 expe
dicionó por la Huasteca y el Departamento de Puebla. De 1834 á 
1840, en que le hallamos como segundo jefe de brigada, concurrió 
á numerosos combates, resistiendo muchas veces á mayor número 
de hombres y de armas: en este último año se le otorgó, por su 
comportamiento y valor, la Cruz de honor concedida por el Supre
mo Gobierno, según decreto de 1.0 de Agosto del mismo año de 
1840. 

En 1846 combatió por la defensa del territorio nacional, invadi
do á la sazón por los norte-americanos; al afio siguiente (21 de 
Agosto), tenfa el grado de Teniente Coronel y fué hecho prisionero 
en Churubusco cuando heroicamente se defendió el punto. por nues
tros compatriotas. Por este glorioso hecho se concedieron tam
bién al Sr. Ramírez de Arellano, dos nuevas y honrosfsimas cruces. 

En 1854 era Comandante del puerto de Guaymas, donde luchó 
en 13 de Julio contra la peregrina invasión acaudillada por el Con
de Gastón Raouset de Boulbon; por lo cual se otorgó nueva con
decoración al Sr. Ramírez de Arellano; el Presidente Santa-Anna 
declaró, por decreto de 7 de Agosto, que esa acción de los militares 
mexicanos se estimaba como meritoria en bien de la Patria; ade
más, por la defensa de ese puerto, el Sr. Ramírez fué hecho Gene
ral efectivo de Brigada, y nombrado después Gobernador y Coman
dante Militar de Sonora, á cuxo frente se hallaba cuando la caída 
del dictador Santa-Anna. Tuvo asimismo el mando de Cuernava
ca y Cuautla en 1833; en 1835 el de Tehuantepec; en 1836 y 37, los 
de Tuxtla y San Cristóbal las Casas y el de otros puntos. 

De regreso de Sonora, permaneció ya como General de Briga
da en cuartel, y en esa calidad le sorprendió la muerte en 25 de 
Octubre de 1858, después de más de 36 años de servicios, y de ha
ber ganado por riguroso ascenso, desde los más inferiores, todos 
sus grados. 

Bien merece el denodado defensor de Churubusco, el compañe
ro y segundo del eminente General Anaya, que honremos su me
moria y tributemos á su valor y altas prendas militares, el home-
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naje á que son acreedores quienes sirven ú la patria con la pujanza 
de su limpio y noble acero. (78) 

RAMfREZ, D. joAQUfN.-Artista pintor.- En el patio grande, cer
ca del sepulcro de Zaragoza, en un monumento sencillo. (7lJ) Al 
frenté (Poniente) se lee este sentido epitafio: 

1834 + 1866 
ARTISTA 

INSIGNE Y MALOGI~ADO 

DEJÓ ESTE MUNDO 
PARA IR A SU VERDADERA 

PATRIA. 

Este ilustre artista, á quien la muerte implacable vino á segar 
fatalmente, en edad tan temprana, según acaba de verse, y cuando 
se revelaba como un verdadero genio, nació en México (80) el 19 
de Agosto de 1834; hijo de D. Juan de Dios Ramírez y ele doña Ma
ría Manuela Celiseo. Muy joven ingresó á la Academia ele San Car
los, de la que fué pensionado durante los años 1854 á 58. 

Varias ele sus obras le alcanzaron pronta reputación de pintor 
correcto, verídico y sentimental; y entre ellas nos quedan el Inte
rior del Arca de Noé, Los Cauti11os de Babilonia y JVIoisés en el 
Monte Oreb, cuya cabeza soñó Ramírez en uno de esos éxtasis ele 
artistas. 

Siendo discípulo de Clavé, colaboró en 1859 en la decoración ele 
la cúpula de la Profesa 

Algunas familias de México conservan retratos pintados por 
Ramírez; entre otras personas, el Arquitecto D. Ignacio de la Hi
dalga tiene en su poder el cuadro La Adoración de los pastores, 
original muy poco conocido y del cual se sacó una copia para la 
Escuela de Bellas Artes. 

Todos conocen, en la República entera, el célebre retrato del 
Padre de la Patria D. Miguel Hidalgo, que, debido al pincel de Ra
mírez, se hizo por encargo del Archiduque Maximitiano, y que ac-

(78) En El Municipio Libre de 21 de Agosto de 1886 se publicó una rela
ción detallada de los Generales, Jefes y Oficiales que formaron la quinta bri
gada de infantería del Ejército Nacional, de vanguardia, que defendieron á 
Churubusco en Agosto de 1847; relación encabezada así: •General de Brigada, 
Exmo. Sr. D. Pedro María Anaya; General, Teniente Coronel D. Domingo 
Ramírez de Arellano; Coroneles: D. Eleuterio Méndez, D. Manuel E. Goroz
tiza, D. Juan Durá::1., D. Florencio Villarreal, D. Francisco Vargas.• Siguen 
los demás jefes y oficiales. 

(79) Hay allí también otros restos de familia. 
(80) Datos que bondadosamente me ha proporcionado el Sr. D. Aurelio 

Ramírez, hijo del artista objeto de estas líueas. 
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tualmcntc se conserva en el Salón de Embajadores del Palacio Na
cion~!l. A la infortunada Carlota le obsequió el artista un cuadro 
representando, del tamaño natural, á la Virgen al pie de la Cruz. 

Dctnís de una fotografía que poseo, se lec lo siguiente: 
«El Interior del Arca de Noé.-Cuadro del célebre pintor me

xicano D. Joaquín Ramírez, quien ha sido calificado por las per
sonas más inteligentes é imparciales como un verdadero génio en 
la pintura; pues, efectivamente, sus composiciones, y muy especial
mente la de que nos ocupamos, son las creaciones brillantes de la 
escuela moderna, que se cultiva en la Academia de San Cárlos; 
rica de luz y armonía, fresca y palpitante y que tiene en nuestro 
concepto el gran mérito de producir obras, que sin separarse de la 
verdad, realizan el bello ideal del artista, hermanando lo natural y 
lo verosímil con la hermosa perfeccion que puede soñar el cerebro 
mas Joco de pasion y de poesía. 

<Joaquín Ramírcz, modesto, callado, casi oculto, no sabe él mis
mo lo que son sus obras; la atencion pública apenas le concede una 
mirada, pero la posteridad tendrá en cada una de esas obras un te
soro, y México mas tarde se gloriará en llamar su hijo predilecto 
al génio de la pintura., 

A su muerte, acaecida en 26 de Julio de 1866, fué sentido de pro
pios y extraños, de cuantos conocían sus méritos, y de quienes 
veían en Ramírez una gloria del arte mexicano.-He aquí lo que 
dijo sobre este acontecimiento « Diario del Imperio» del 28 del 
mismo Julio: 

«Tenemos el sentimiento de comunicar á nuestros lectores la 
pérdida de una de las mas célebres notabilidades nacionales. El jó
ven mexicano D. Joaquín Ramírez, discípulo de la Academia de 
San Cárlos, murió en la noche del 26 del presente, y ayer en la tar
de tuvo lugar la inhumacion de su cadáver. El jóven pintor cuya 
muerte nos es tan sentida, ejecutó varias obras que revelan el 
nio de un gran artista, y prueban que el talento se encuentra fácil
mente entre los mexicanos. En el salan de Iturbide del Palacio Im
perial se halla el retrato del Cura Hidalgo, que mandó hacer el 
Emperador; la Academia de Bellas Artes tiene otros dos cuadros, 
el Arca de Noe y los Israelitas llorando su destierro, trabajos del 
pincel del malogrado artista mexicano. La muerte prematura de 
Ramfrez prtva á nuestra patria de un talento célebre, que le habría 
dado mayores glorias en las artes. 

«El Emperador ha manifestado un profundo sentimiento por tan 
gran pérdida, y á su nombre, el Director del gran Chambelanato 
asistió á los funerales, que fueron costeados por S. 1tL, de su caja 
particular.• 
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* 
Para concluir, añadiré que, según lo refiere el Sr. Hidalga, en 

un viaje que éste hizo á Barcelona, supo que el maestro D. Pcle
grfn Clavé, que tuvo en México discípulos tan pt-edilectos como Re
bull y Sagredo, había ejecutado á la mitad del original una copia 
del cuadro de la Adoración de los pastores1 de Ramírcz, y que fué 
la única que Clavé se llevó de México, colocándola en preferente 
sitio de su casa en España; con lo cual el eminente artista catalán 
dió una muestra de la alta estima en que tenía ü Ramfrez. 

Las obras ele éste perdurarán como su nombre; y para juzgar
las sin pasión habría que consagrarles no pocas horas de vigilia, y 
trazar la crftica artística de ellas por mano docta y vigorosa. 

RrvA PALACio, D. MARIANo.-Sus restos se trajeron del Panteón 
Francés y se reínhumaron en el sepulcro del General D. Vicente 
Guerrero. 

Varón virtuoso, respetado y justo, fué D. Mariano, padre de 
D. Vicente Riva Palacio, general, abogado, escritor, poeta, político 
y diplomático muy distinguido también. 

Su cuna estuvo en la Capital de la República, donde D. :J1:aria
no vióla luz primera en 4 de Noviembre de 1803, como fruto del 
matrimonio de los señores don Esteban del propio apellido y doña 
Dolores Díaz. (81) 

D. Francisco Sosa, que ha reunido en grueso volumen los he
chos culminantes de mexicanos beneméritos, que merecen los ho
nores de una recordación constc'1nte, condensa la vida pública de 
D. Mariano Riva Palacio, que en edad temprana empezó á figurar 
en diversos puestos, en los cuales se hizo merecedor de aplauso y 
de estimación general. 

En el Seminario estudió para la carrera de abogado, cuyas ma
terias cursó hasta completar las de la asignatura correspondiente; 
aun cuando no llegó á obtener el título. 

Fué Regidor del Ayuntamiento en 1829¡ sexto Alcalde en 1830; 
Presidente de la Corporación en 1868 y 1869, resaltando su celo por 
el bien de la Ciudad; diputc'1do en 1833 y 34, y más tarde, en 1856, 
representante por el Estado de Guerrero. 

Distinguido hacendista, desempeñó en 1851 la Cartera del Ra
mo, lo mismo que la de Justicia. 

(81) SosA, Biogra(las de Jlfexicanos Distinguidos. 
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El General Carrera le encargó la fonnación de lln Ministerio, 
pero el Sr. Riva Palacio aconsejó á aquel gobernante que no des
pachara con ministros, en virtud de lo transitorio de su adminis
tración; pero no pudo rehusarse D. Mariano al encargo que para 
el mismo objeto le hizo después el General Álvarez. 

Riva Palacio fué varias veces Gobernador del Estado de Méxi
co, y aún se venera allí su nombre, por las muchas mejoras mate
riales que llevó á cabo y los bienes que proporcionó á esa entidad 
federativa; de tal suerte, que la Legislatura le declaró Benemérito 
del Estado. 

Ocupó asimismo otros puestos de confianza, como el de Direc
tor del Monte de Piedad; en 1876 fué Presidente de la Junta Di
rectiva del Desagüe del Valle. 

Liberal de convicción, ni contestó el oficio que se le envió para 
formar parte de la Junta de Notables; pero en los momentos supre
mos ele la caída ele Maximiliano, al ser nombrado defensor de éste, 
voló presuroso á Querétaro y puso en juego toda su influencia y 
todos los recursos legales para salvar á aqu.el infortunado prínci
pe; lo que no alcanzó debido á que la ley de 25 de Enero de 1862, 
que se citó cuando hablamos del General Mejfa, era inflexible. Por 
su brillante defensa, el Emperador de Austria regaló á Riva Pala
cio una costosa vajilla ele plata. 

Al restaurarse la República, volvió en 1868 á ser miembro de 
ltt Representación Nacional, Presidente Municipal y Gobernador 
del Estado de México. 

La muerte lo sorprendió en 20 de Febrero de 1880. 

Rusro Y MALo, D. JosÉ MIGUEL-Nicho 563 del patio grande, 
en cuya lápida se lee: 

+ 
Lrc. JosÉ MIGUEL 

RUBIO y MALO 

MARZO 27 DE 1868 
EN PAZ DESCANSE 

Rmz, LICE)J'CIADo D. MANUEL-Bajo un severo túmulo situado 
en el patio grande cerca del centro, descansan los restos de este 
notable hombre público, que militó en las filas liberales, principal
mente en la época de la Reforma. Fué en distintos períodos Minis
tro; él redactó la ley del Matrimonio Civil y la de separación de la 
Iglesia y del Estado, y por su medio se expidieron en V eracruz 
otras notables leyes. · 

El Sr. Lic. D. Félix Romero, actualmente Presidente de la Su-
108 
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prema Corte de Justicia de la N ación, y uno de los cuatro únicos di
putados constituyentes que sobreviven, me hizo favor de escribir 
para estos apuntes los siguientes datos biogrMicos del Sr. Ruiz, 
y que inserto íntegros, agradeciendo su bondad al Sr. Romero. Di
cen así: 

* * * 
<<D. Manuel Ruiz nació en Oaxaca (82) y se educó allí mismo, sien

do su padre originario ele Italia, y su madre una señora oaxaqueña, 
descendiente de españoles y emparentada con las familias Lazo y 
Bohorquez Varela. 

<<Ruiz hizo una carrera lucida en el Seminario Conciliar; pero al 
terminar el curso de Filosofía, como en este establecimiento no ha
bía enseñanza de Jurisprudencia á cuya profesión se dedicaba, pa
só á hacer sus estudios de derecho al Instituto de Ciencias y Artes 
del Estado. Aún no se recibía de abogado, cuando con motivo de 
haberse proclamado en 1843, las Bases Orgánicas, como ley su
prema de la República, en que el militarismo entró á dominar la 
situación nacional, Ruiz dejó los libros y pasó á ceñir una espada, 
como Capitán, en un cuerpo de caballería. El joven militar, cono
cido y estimado por el General D. Antonio de León, Gobernador 
y] efe de las fuerzas del Departamento entonces, fué ascendido por 
él á Comandante de escuadrón. 

<<Marchaban así las cosas en Oaxaca, cuando Ruiz conoció á 
doña Rosario CarbajaL que, con dos de sus hermanos acababa de 
llegar á la Ciudad, de la costa de Veracruz: la requirió de amores 
y pretendió casarse con ella; pero la señorita, que no simpatizaba 
mucho con los galones por las ausencias y peligros á que orillaban, 
rehusó la mano que se le ofrecía, y entonces Ruiz, para compla
cerla, dejó la casaca de soldado, y dedicándose exclusivamente al 
foro, se recibió de abogado y se casó con ella. 

<<Por este tiempo,Juárez, D. Benito, que servía la Secretaría del 
Despacho bajo el Gobierno del General León, tuvo cierta desave
nencia con él, por haber mandado tusar, fustigar, ceñir el morrión 
y filiar como plaza en un batallón del Ejército, al joven colegial se
minarista, Joaquín García Heras, por haber criticado, al aire libre, 
sus actos como gobernante; por tal emergencia,Juárez renunció á 
la Secretaría, y entró á servirla el Licenciado Ruiz. Pero arrojado 

(82) El Dr. Rivera en sus Anales de la Reforma dice que en Puebla. La 
fecha del nacimiento del Sr. Ruíz, 1819, la he colegido del acta de defunción 
existente en el archivo del Registro Civil.--(J G. V) 
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Santa- Arma del poder, también cayeron de él León y su Secreta
rio; y Ruiz, siguiendo entonces la evolución liberal que sobrevi
no con la presidencia del General D. José Joaquín Herrera, y des
pués con la del General Arista, fué nombrado por Juárez, que bajo 
este último Presidente gobernaba todavía el Estado de Oaxaca, su 
Secretario de Gobierno. 

«La revolución de Jalisco, al triunfar el año de 1853, estableció 
en Oaxaca á las autoridades santanistas, las cuales, respirando saí"'a 
y rencor contra todos los liberales, aprisionaron á unos y desterra
ron ;í otros, tocando esta última suerte á Ruiz y Juárez: éste fué 
expulsado al extranjero, y Ruiz, al separarse de Oaxaca, anduvo 
errante por varios puntos de la República, viniendo á establecerse 
al fin á esta Capital (México). 

«Sin embargo, la restauración liberal no se hizo esperar mucho 
tiempo, pues el 9 de Agosto de 1855 vino á dar por tierra con la 
dictadura de Santa-Anna. 

<<Con el triunfo del Plan de Ayutla, Ruiz figuró en el Consejo 
que aquel Plan mandaba establecer para rodear á los Gobiernos que 
se adhirieran á ese movimiento político: vino después como presi
dente en una comisión que el nuevo Gobierno de Oaxaca, dirigido 
por el momento por el General D. José María García, nombró para 
recibir á D. Benito Juárez, que avanzaba de Cuernavaca hacia es
ta Capital, como Ministro de Justicia en el Gabinete del Presidente 
D. Juan Álvarez, permaneciendo en ella hasta que Juárez, después 
de expedir la ley que suprimió los fueros del clero y el ejército, 
marchó para Oaxaca, como Gobernador interino nombrado por 
Comonfort, llevando en el grupo de amigos que lo acompañaba al 
Licenciado Ruiz. 

«Juárez llegó á Oaxaca el 10 de Enero de 1856, y al reorganizar 
el Estado y restablecer la Corte de Justicia, nombró uno de sus Mi
nistros á D. Manuel Ruiz, quien permaneció funcionando, hasta que, 
expedida la Constitución de 57, y hecha la elección de diputados 
para el primer Congreso Constitucional, fué electo para represen
tar al pueblo oaxaqueño. En Octubre de 1857 fué nombrado Pre
sidente del Congreso y en 19 del mismo fué llamado por Comon
fort para desempeñar la Secretaría de Justicia. 

<<Al descender Comonfort de la Presidencia con motivo del pro
nunciamiento por el Plan de Tacubaya, que él incubó y que se alzó 
contra él, vino también abajo toda su administración; de modo que 
los liberales que con él estaban y que no aceptaron su golpe de Es
tado, como Manuel Ruiz, fueron á agruparse bajo la bandera Cons
titucional que había quedado en las manos deJuárez, el que pronto 
salió de México perseguido por las tropas de Zuloaga. 
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«Ruiz siguió al Presidente constitucional en su peregrinación 
hasta Guadalajara; y como D. Benito, después de varias peripecias, 
salióse de allí, en Octubre de 58, y dirigióse á la costa del Sur, se 
embarcó rumbo á Panamá, pasó de allí á Nueva Orleans, y luego 
vino á instalarse á Veracruz, Ruiz, que no lo sigui() en esa excur
sión, se le fué á reunir en la ciudad heroica. 

«Aquí fué donde Juárez, el año de 59, secundado eficaz y patrió
ticamente por el Gobernador Gutiérrez Zamora, se hizo fuerte, re
organizó sus batallones y nombró su Gabinete, tocándole ~í Ruiz 
desempeñar la Cartera de Justicia é Instrucción Pública. 

«Es de notarse que mientras la reacción en México derogaba 
las leyes de Reforma expedidas por los Caudillos ele la revolución 
de Ayutla, Juárez expedía en Veracruz las leyes ele 12 y 13 de Ju
lio, que nacionalizaban los bienes del clero, establecían la indepen
dencia de la Iglesia y el Estado y daban forma definitiva al matri-. 
monio civil. Las leyes últimas fueron la más interesante labor en 
que intervino Ruiz en su carrera política, las cuales hacían recor
dar los buenos tiempos en que sirvió á J uárez, como Secretario de 
Gobierno en el Estado de Oaxaca. Sobrevino después de varios 
encuentros y batallas, el bombardeo y ataque de Miramón ;taque
lla plaza, su derrota y retirada á México; y en Enero de 1860, y co
mo consecuencia de la victoria del General Gonzálcz Ortega sobre 
el caudillo de la reacción, el 22 de Diciembre anterior en Calpu
lalpan, la entrada de Juárez en la Capital de la República. 

«El Presidente, al instalarse, nombró nuevo Ministerio, en el que 
figuró como Secretario de Justicia el Licenciado Ignacio Ramírez, 
y expedida la convocatoria para elegir á los nuevos Poderes de la 
Nación, Ruiz resultó electo 4.0 Magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia. Desde Julio de 1863, en que comenzó á funcionar como tal, 
hasta el alejamiento de Juárez de la Capital de la República, 30 de 
Mayo del mismo año, por el avance del ejército francés con Forey 
á la cabeza, después de la capitulación de Puebla, Ruiz, que había 
seguido sin interrupción los pasos del Gobierno Constitucional, fué 
nombrado por Juárez, en el Saltillo, en Febrero de 64, Gobernador 
y Comandante Militar del Estado de Tamaulipas. Apenas llegado 
á Tampico, anunciando su misión, á donde arribó llevando como 
Secretario al Licenciado Joaquín Baranda, fué desconocido por el 
guerrillero Cortina, apoyado en algunas fuerzas que manejaba á 
su manera; con este motivo, el nuevo Gobernador no pudo ejercer 
sus funciones, pero antes de separarse del puesto, pudo ver que 
Cobos,José María, que andaba conspirando por aquellos rumbos, 
era pasado por las armas de orden de Cortina. 

«Al abandonar Ruiz aquel Estado fronterizo, y volviendo sobre 
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otros puntos del país, se apercibió de que Juá.rez ha bfa terminado 
su período presidencial, y que se lo prorrogaba hasta la restaura
ción de la paz y el orden constitucional; entonces Ruiz, con la in
vestidura ele Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, lanzó 
desde Hidalgo del Parral, punto que ocupaba el General Castagny 
en nombre dclllam~tdo Imperio, en treinta de Noviembre de 1865, 
un manifiesto, protestando ante la Nación contra esa prórroga, y 
manifestando á la vez que se retiraba á la vida privada. Juárez no 
hizo caso por entonces de tal protesta; pero al restablecerse el or
den constitucional, mandó proceder contra el autor del manifiesto 
por causa de infidcncia, por haber reconocido al Gobierno de Maxi
miliano. 

«Aquf termina la vida política del Licenciado D. Manuel Ruiz, 
quien viene luego á morir á México al influjo de penas dolorosas, 
en los brazos de su familia.» 

* * * 
El Sr. Ruiz falleció en 26 de Octubre de 1871. A raíz de este su

ceso, varios diputados, entre otros D. Joaquín Alcalde, hicieron en 
la tribuna parlamentaria el elogio del viejo político, y el Congreso 
aprobó en 10 de Noviembre del mismo año un decreto por el que 
se concedió á la familia del Sr. Ruiz y por los servicios que éste 
prestó, la suma de $ 20.000. 

SALAZAR, GENERAL D. CARLOs.-- Véase ARTEAGA, GENERAL D. 
JosÉ MARíA. 

STAVOLI Y ToúA, D. MANUEL.-(Militar.)-En un sepulcro del 
cuadrante NE. del patio grande. He aquí el epitafio: 

+ 
CORONEL MANUEL 

STAVOLI Y ToLsA 

JUNIO 13 DE 1871 

R. I. P. 

En esta misma huesa están los restos de la SEÑORA DOÑA LEo
NARDA TOLSA DE JARERO. 

SuAREZ NAVARRO, D. JuAN.-En el nicho 791 del corredor sep
tentrional, patio grande.- Cierra su huesa una lápida con esta ins
cripción: 

109 
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JuAN SuAREZ NAVARRo 

FALLECIÓ 

EL 29 DE ENERO DE 1b67 

R. l. P. 

El Sr. Suá.rez Navarro fué gran amigo y partidario del General 
Santa- Anna, á quien fué ü traer en comisión, para que viniera desde 
su destierro á ocupar, por última vez, la primera magistratura del 
país. A la caída del dictador, Suárez Navarro publicó, en uno de 
los principales diarios de la Capital, terribles artículos documcnta
dos~verdaderas acusaciones-contra aquél de quien era, muy poco 
antes, adicto y fiel servidor. Desempeñó Jos puestos de Oficial Ma
yor de Guerra y de jefe ó encargado de la oficina de desamortiza
ción de los bienes del clero. Por su conducto se adquirió la colección 
de retratos de los gobernantes de México que existe en el Ayunta
miento de la Capital. 

TRACONis, GENERAL D. JuAN B.-Se encuentra en el nicho 398, 
junto al pasillo del patio grande donde se hallan los restos de D. 
Anastasio Parrodi y el sepulcro vacfo de Ocampo. 

La lápida que cierra la gaveta dice: 

El Sr. Gral. 
D. JUAN B. TRACONIS, 

Diciembre 31 de 1870. 

Fué Gobernador del Estado de Puebla, según me parece, y fi
guró en varios hechos de armas en la época de la Reforma. 

V ALDIVIA, D. juAN A.-(Militar.)--En el mismo sepulcro del Ge
NERAL D. ]OSÉ QUINTERO. 

Por el lado Oriente del monumento se lee en una lápida: 

+ 
D. JuAN A. VALDIVIA, 

CoRONEL DEL EJÉRCITO DE M. 
LA REINA DE EsPAÑA, 

FALLECIÓ EL DÍA 3 DE JUNIO DE 1863. 

VALDIVIELso, D. JosÉ MARíA, Ex-Marqués de San Miguel de 
Aguayo.-En el nicho 664 del corredor Norte del patio grande, pre
cisamente junto al 667 que guarda los restos del ilustre escritor y 
político D. Francisco Zarco.-La losa que cubre la entrada de la 
huesa ostenta esta inscripción: 



SEGUNDA ÉPOCA. TOMO IV. 

José María Valdivielso 
Ex-Marqués 

de San Miguel de Aguayo. 
Marzo 28 de 1836 

En la misma fosa están los restos de su esposa doña ANTONIA 

Vu.u:\nL DE VALDivmLso, fallecida en 20 de Noviembre de 1864. 
Su retrato en el Museo. 

VALLE, Gm\ERAL D. JuAN lGNACIO.-En el patio grande.-1.0 

Fbro. 1862. 

VALLE, GENERAL D. LEANDRO DEL-En la capilla del ángulo 
NO., patio grande, nicho superior del muro que ve al Sur. Una gran 
lripida lo cubre con este solo epitafio, en medio del cual campea el 
busto de perfil, en relieve, del joven militar: 

EL GENERAL LEANDRO VALLE. 

No cumplía Leandro Valle los 28 años de su edad, cuando una 
mano despiadada arteramente cortó su vida, al ardor de aquellas 
luchas terribles que por tan dilatado tiempo ensangrentaron el suelo 
de la Patria. 

El de Febrero de 1833 nació Valle en México, siendo su pa-
dre el General D. Rómulo, sepultado en esta misma capilla, y ve
terano que fué de la Independencia. 

Casi nif!o entró Valle al Colegio Militar, donde empezó á culti
var su inteligencia para seguir honrosa carrera. En 1840 alcanzó 
el primer galón de subteniente; y después se le vi6 combatir con
tra aquel alzamiento de los Polkos, que precedió á las numerosas 
calamidades que amenazaban á la República en los momentos de 
la invasión americana. 

El año 50J al decir de su biógrafo Sosa, continuó sus estudios 
científicos, y en 53 ascendió á teniente de Ingenieros, ingresando 
al distinguido batallón de Zapadores. En éste fué capitán. 

General D. Juan Álvarez, al triunfo de la revolución de Ayu
tla, nombró á Valle para que formara parte de nuestra legación en 
los Estados Unidos; pero el General Comonfort revocó el nombra
miento, mandando á Valle, en cambio, á Europa, (83) mas con re
cursos tan exiguos, que fué imposible al joven militar perfeccionar
se en sus estudios. 

(83) SosA, Bz'ografias de M~exicanos distinguidos. 
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Valle militó con jefes liberales renombrados, y se halkí en he
chos de armas que le valieron, por su comportamiento, sus ascen
sos respectivos de Teniente Coronel de IngeniL-ros, de Coronel efec
tivo de Infantería con retención del empleo que acab:t de citarse, 
y finalmente, de General de Brig-ada. 

Concurrió al sitio de Guaclalajara en Octubre de 1H0H, plaza de
fendida por los Generales Blancarte y Casanova, y asediacla por 
D. Santos Deg-ol1ado, Cruz Ahedo y otros, y que fué tomada el 27. 
Volvió á concurrir al nuevo ataque de la Capital ele Jalisco, en 
Mayo de 1860, cuando la sitió Zaragoza. «Esta acción--dice el Dr. 
Rivera en sus Anales-fué de las mús reñidas que hubo en la Gue
rra de Tres Años y la perdieron los sitiadores, quienes perdieron 
más de 2,000 hombres entre muertos, heridos y dispersos. . . . Los 
reaccionarios tuvieron 84 muertos y 60 heridos, y el m<1s notable 
de éstos fué Woll (el defensor ele la plaza). El grueso del ejército 
constitucionalista se retiró al Sur de Jalisco, en donde se puso á la 
cabeza ele él Ignacio Zaragoza." 

En l.0 de Noviembre del mismo año 1860, asistió también, Va
lle, á la acción del Puente de Calderón, que ganaron el mismo Za
ragoza y otros jefes, como D. Epitacio Huerta, Régules y Berriozü
bal, á D. Leonardo Márquez, D. Tomás Mejía, D. Francisco V élez 
y otros. El Señor Cambre añade que en este combate hubo «Una 
mortandad espantosa, quedando centenares ele cadáveres á lo lar
go del camino de Calderón á Paredones .... A las ocho de la noche 
del día primero de Noviembre habían caído en poder de los cons
titucionalistas 3,000 prisioneros, entre ellos más de 150 jefes y ofi
ciales que se pusieron en absoluta libertad .... » 

Tocó asimismo á Leandro Valle, combatir en la célebre batalla 
de Calpulalpan (22 Diciembre 1860) con que se cerró aquel año de 
sangre de hermanos; y cuya victoria correspondió á Gonzalez Or
tega, Zaragoza, Régules, Ampudía, Aramberri y otros, sobre Mira
món (D. Miguel), Márquez, Negrete, y otros. 

Valle fué también jefe de las armas en el Distrito Federal, y 
diputado por Jalisco al Congreso General. 

El 23 de Junio de 1861 D. Leonardo Márquez batió á Valle en 
el Monte de las Cruces, adonde este último jefe iba á vengar las 
muertes de Ocampo y Degollado, y en el cual lugar quedó derro
tado y hecho prisionero. Márquez ordenó que inmediatamente se 
fusilara á Valle <<Sin consideración alguna á su valor, ni á los prin
cipios del derecho de gentes »-dice el General Ramírez de Are
llano,- que agrega lo siguiente: <<No debemos pasar en silencio un 
rasgo notable de la sangre fría de Valle. Cuando se le a visó que 
iba á ser fusilado en el campo de batalla, dijo á un ayudante: 
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" ·¿Quien me m;mda fusilar? 
,, El g·cncr;ll 1\l;írquez, n•spondicí el oficial. 

1 [acc bien. dijo V;lllc. Ln misma suerte le hubiera cabido si 
hubiese caído en mi poder." Alg·unos minutos después el joven ge
ner~ll republicano moría con mucho valor :ílos veintiocho ai'íos no 
cumplidos.» 

"i ,a muerte de Valle----agrega Vigil, (8-l)~fué acompañada de un 
episodio que debe calificarse ele heroico. El Coronel Aquiles ColHn, 
ayudante suyo, había logrado cscap;1rse después de la denota; pe
ro al saber la prisi6n de Valle, retrocedió ;;í presentarse ü Már
qucz, diciendo que iba ;í correr la suerte de su general: la respues
ta fué hacerle fusilar inmediatamente. Collfn era un valiente oficial 
francés proscrito de su patria por haber tomado parte en las jorna
das de mayo; hizo en seguida la campaña en Italia en 1840, y des
pués de permanecer en Londres y en los Estados Unidos, pasó á 
México en l8f)7, uniéndose al eJército liberal.» 

El cad:lvcr del jnfortunado General Valle quedó colgado de un 
<írbol, del que fué arrancado por la airada milllo de sus correligio
mtrios, para traerlo {t México, donde se le hicieron magníficos fu
nerales. En la cümara ardiente pronunció el elogio fúnebre el Ge
neral Riva Palacio, ;r, con los honores debidos á la jerarquía militar 
de Valle, se le sepultó en San Fernando. 

Posteriormente, al abrirse una calle al través del convento de 
Santo Domingo, al costado occidental de la Iglesia, se impuso el 
nombre de Leandro Valle á esta vfa pública. 

Iniciada por el Sr. D. Francisco Sosa la idea de colocar á lo lar
go del Paseo de la Reforma, y sobre los pedestales laterales pues
tos en serie, estatuas que de dos en dos enviara, respectivamente, 
cada Estado de la Federación, se empezó <:í realizar el pensamien
to en 5 de Febrero de 1889, con las dos estatuas ofrecidas por el 
Distrito Federal: una de Leandro Valle y otra de D. Ignacio Ra
mírez (El Nigromante). Ambas fueron hechas por el escultor D. 
Primitivo Miranda, de bronce, y de dudoso mérito artístico, fundi
das en los talleres de D. Miguel Noreña. Asistió al acto el Presi
dente de la República, General D. Porfirio Díaz, y pronunciaron una 
arenga el Lic. D. Alfredo Chavero, y una poesía D. Manuel Puga y 
Acal. (85) 

(84) México á través de los siglos, pág. 463; en la 464 publica el retrato 
de Valle. 

(85) D. MARÍA Iv1ARROQUI, en su obra La Ciudad de jrféxico, tomo III, 
págs. 648 y da minuciosos detalles sobre todo esto; y recuerda los 
artículos de El Tiempo de esos días, en que se discutieron las personalidades 

ltO 
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VALLE, GENERAL D. RóMULO DEL.-Padre del Cenera! n. Lcan
clro. que acaba de citarse. Sus restos cst::ín en la misma capilla que 
los de su hijo, á la misma altura: cierra su huesa una l;lpida con 
este letrero: 

GENERAL ROMULO DEL VALLE 
DEI•ENSOJI DE LA lNDEPEKDENCIA 

V LIBERTADES PATRIAS 

MAYO 29 DE 1869. 

VANDER LINDEN, GENERAL D. PEDRo. -Descansan sus restos en 
el nicho 96, á la derecha de la entrada (corredor Sur). 

El epitafio de la lápida dice: 

El General de Brigada 
D.n Pedro Vancler Linden 

Inspector General 
del Cuerpo Médico Militar 

fallecí o 
el 15 de Noviembre 

de 1860 

* * * 
En 1847, año verdaderamente aciago para México, veo figurar 

al Sr. Vander Linden en la lista de munícipes <l quienes se dirigió 
el Gobernador civil y militar americano que á la sazón tenía á la 
Capital bajo su férula. Copio á continuación, como nota curiosa, el 
documento que subscribió dicho Gobernador y que he tomado del 
acta original de Cabildo de 25 de Diciembre de aquel año. Dice así: 
«Despacho del Gobernador civil y militar. Ciudad de México. Di
ciembre 24 de 1847.-Alos señores F. S. Iriarte-Antonío Garay-I. 
Cañas-A Zurutuza-M. Lerdo-A.Jauregui-R. Aguilera-J. P. 
Maceclo-J. M.Arteaga-A. Heguevish (sic)-M. G. Rejon-F.Hube 
-].Palacios-F. Ducoing:-C. Salazar-H. (sic) Gríffon-F. Ruiz 
-P. Vanderlinden J. Perez M. Torices-M. Buenrostro-I. 

de Valle y deRamírez, como no merecedoras de ser inmortalizadas por el bron· 
ce, considerando que las virtudes de Valle fueron de las comunes, «de las que 
no escasean entre los mexicanos, mas no unas virtudes relevantes que los 
colocaran á la altura de glorias nacionales;• y en cuanto á las particulares de 
Ramírez,manifestaba el periódico aludido, que su gloria como literato «es más 
ficticia que real. • Diarios del opuesto color político, como El Partido Liberal 
y El Slglo XIX, entablaron polémica con El Tt'empo. * 

* Obra citada, páginas 650 y 651. 
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Nic\·a. (86) Caballeros: Habiendo cesado hoy las funciones del Ayun
tcllnicnto anterior y elegidos UU. para succderle, á fin de evitar á 
los habitantes los males de permanecer una semana sin cuerpo mu
nicipal, suplico <í UU. que mañana á las diez entren á ejercer las 
funciones para que han sido nombrados en las últimas elecciones 
municipales." (87) 

En 1848 funcionó ya como Regidor electo el Sr. Vander Unden, 
aun cuando sólo durante muy poco tiempo, porque en Marzo de ese 
aiio q ucdó otro personal enteramente distinto formando la Corpo
ración. 

VELr\sco, GE:'>IERAL D. FERNANDo.-No tengo noticia alg·una de 
l;t Yida de este militar. 

XtcoTf:NCATL, D. SANTIAGo.-Heroico defensor de Chapultepec. 
-Existe un registro en los libros del Panteón, en el cual se dice 
que los restos del Coronel D. Santiago Xicoténcatl se trasladaron 
del Pantet5n de Santa Paula al de San Fernando, en 23 de Septiem
bre de 1879; y parece que se encuentran en el nicho número 760, por
que no me hallo clara la anotación. De todos modos, los restos 
aquf están depositados, y el sepulcro perpetuado de orden superior. 

(86) En la misma acta capitular aparecen los nombres completos de los 
que asistieron: D. Francisco Suárez Iriarte, D. Agustín J áuregui y D. Ramón 
Aguilcra, Alcaldes; y Regidores, D. José María Arteaga, D. Adolfo Hegewish, 
D. Manuel García Rejón, D. Juan Palacios, D. Enrique Griffón, D. Francisco 
Ruiz, D. Pedro Vander Linden (así firma el acta), D.Jacinto Pérez, D. José 
Marcos Torices; y Síndicos, D. Miguel Buenrostro y D. Ignacio Nieva.-D, Ca
y etano Salazar asistió después.-Los señores D. Antonio Garay, D. Tiburcio 
Cañas, D. Anselmo Zurutuza, D. Federico Hube y D. Teodoro Ducoing, re
nunciaron los cargos por razones particulares 6 se excusaron de concurrir. 
-De los Sres. D. Miguel Lerdo y D. Justo Pastor Macedo, nada se dice ni en 
el acta de 25 de Diciembre ni en las subsecuentes. 

(87) El Sr. Roa Bárcena, en sus Recuerdos de la Invasión Norte Ameri
cana) trae la relación detallada de los acontecimientos habidos en México, 
motivados por la llegada del invasor, la renovación del Ayuntamiento y la 
toma de posesión del presidido por D. Francisco Suárez Iriarte; y agrega: 
<Tal fué, según los documentos contemporáneos que tengo á la vista, el ori
gen de la Asamblea Municipal, electa indudablemente sin las form:llidade? 
prescritas en la ley de 14 de Julio de 1830 y contra lo prevenido en el decreto 
del gobierno nacional, fecha 26 de Noviembre de 1847; y declarada bien electa 
y puesta al frente de la administración del Distrito Federal por el invasor.• 
Y en nota al pie, escribe: •Algunos de los empleados que dependían de dicha 
administración se separaron por no servir bajo la Asamblea; y entre ellos re
cuerdo al comandante de batallón D. Vicente Iturbide, premiado con la me
dalla de honor de los defensores del Valle de México.• 
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Xicoténcatl figura en nuestro ejército como defensor de la Pa
tria contra la invasión norteamericana, cayendo muerto b;tjo el 
plomo enemigo. El Sr. Roa B;lrcena recuerda un cpisodío de esa 
lucha épica, en el cual Xicoténcatl fué el héroe. Tr;ítasc del U de 
Septiembre de 1A47. 

«Incidentalmente--dice-he llamado ü Xicoténcatl (que cnt je
fe del batall6n de auxiliares de San Blas) el héroe de aquel día (13 
de Septiembre) y lo fué en efecto. A la hora clcl as;!lto S;mut \nna 
le envió con el batallón de San Blas, excepto a.l,sruna comp;u1í;t, en 
auxilio del punto (Chapultepec); y sin poder ya lleg-ar al Castillo, je
fe y soldados se batieron en la falda y en la pendiente del l'CtTo 

hasta morir casi en su totalidad. Indudable es que allí tuYicron 
lugar la herida y la alarma de Pilow y las vacilaciones de sus 
tropas .... , 

En ese campo de sangre, cayeron con Xicoténcatl otros jefes y 
oficiales, cuyos nombres ha recogido la historia, aparte de aquellos 
niños inmortales del Colegio Militar, "noble y heroica juYcntud 
como exclama Roa Bárcena-que, como primicias de su patriotis
mo, ofreció á México la libertad, la sangre ó la vida! , 

Inútil me parece extractar aquí los episodios de esos días de lu
to, por ser bien conocidos del público ilustrado. 

* * * 
Es muy probable que este caudillo haya dado su nombre al ca

llejón que comunica á la calle y espalda ele San Andrés donde es
tuvo edificada la capilla del Hospital, en la que se depositó, tempo
ralmente, el cadáver de Maximiliano. Y digo que es probable, 
porque en el archivo del Ayuntamiento no hay constancia precisa 
de que se haya querido honrar la memoria de SanHago Xicotén
catl, si bien es cierto que el acuerdo respectivo parece ligarse con 
otro, de que haré mención adelante. 

En el expediente original que he consultado en aquel archivo, 
se dice que al inaugurarse la calle, en 13 de Febrero de 1872, varias 
personas le pusieron, por medio de lápidas, el nombre de Calle de 
Montiel) en honor del entonces Gobernador del Distrito, D. Tibur

. cío de ese apellido. Sin embargo, este señor, en oficio dirigido al 
Ayuntamiento, le manifestó que, siendo de las atribuciones de dicho 
Cuerpo señalar el nombre que distinguiera á la repetida calle, de
seaba que la Corporación hiciera uso de tal· facultad, para desig
nar definitivamente el nombre de la calle. En vista de ello, en Ca
bildo de 16 de Febrero de 1872, se acordó que: 

\ 
A 
f 

l 
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"1 ~n calle nuevamente abierta <l través del hospital de San An
drés se llame calle de JVIontieh 

En oficio fecha 19, el Gobernador acusó recibo, ae enterado, y 
dió las gracias por la distinción. 

Posteriormente, y casi un año después, el Regidor D. Agustín 
del Río presentó moción para que se substituyera el nombre de 
Montiel por el de Xicoténcatl; pero sin fundar la proposición ni dar 
la raz6n del nuevo nombre, moción que fué aprobada en cabildo 
de 14- de Febrero de 1873. 

En otro expediente consta un acuerdo que puede tener relación 
con este último, según quedó antes indicado, y es el siguiente: 

'' 7 de Marzo de l87:i. En atenta comunicación dense las gracias 
al Sr. D. Guillermo Barron por la cesión que hace de la bandera 
de Xicoténcatl, perteneciente al Batallón activo de San Bias, que 
concurrió á la jornada de Chapultepec el 13 de Septiembre de 1847.» 

El Sr. D. Agustín del Río llevó al Ayuntamiento la bandera, cu
ya autenticidad ni confirmo ni niego. 

Mi viejo amigo el Sr. D. Juan Yúdico, diligente archivero mu
nicipal, se ha servido mostrarme esta bandera, que es de seda, rec
tángular, de un metro nueve centímetros de longitud, por noventa 
y dos de latitud. Est{t agujereada y maltratada en varias partes; 
Campean los colores amarillo y solferino, alternados, como en los 
tableros de ajedrez, por medio de rectá.ngulos cosidos entre sf. 
En el centro, sobre fondo solferino, aparece una ancla amarilla, ri
beteada y con corona. Ignoro de dónde hubo la bandera el Sr. Ba
rran. 

ZARAGOZA, GENERAL D. IGNAcio.-El monumento erigido sobre 
los restos del inmortal caudillo de Puebla, está colocado en el cen
tro geométrico del patio grande, y de él parten calles enlosadas, 
al frente, á la espalda y á los lados; le rodean gruesas cadenas que 
terminan en cañones de bronce dispuestos verticalmente á manera 
de postes. Sobre una escalinata de forma rectangular se alza un 
elevado pedestal, en cuyas cuatro esquinas descansan sendas águi
las erguidas, también de bronce, y sobre una estela funeraria rema
ta el busto marmóreo del héroe. El monurnento da el frente al 
niente, hacia el sepulcro de D. Vicente Guerrero. (Lám. 2, núm. 6.) 

En la estela se lee, con letras de oro, bajo una corona (Poniente): 

5 
DE MAYO 

DE 
1862 

111 
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IGNACIO 
ZAH.AGOZA 

Bien conocido es el episodio militar que inmortaliz(i el nombre 
de Zaragoza, jefe republicano desaparecido en muy temprana edad 
y que apenas pudo gozar de su triunfo sobre las huestes, otras ve
ces invencibles, ele Magenta y Solferino. 

Resumiré, pues, en este ligero bosquejo, los patrióticos servi
cios del joven General. 

Zaragoza nació en Tejas en 24 de Marzo de 1R29, cuando toda
vía ese territorio formaba parte ele nuestra Patria. Educado en Ma
tamoros, y después en Monterrey (88), primero se cledic<í ú las labo
res tranquilas del comercio; empero su genio le llamaba <í la vida 
bullente de los campos de batalla, en esos años ele terribles convul
siones, en que «nuestro suelo ardía del uno al otro extremo,» según 
la frase ele García Icazbalceta. Así, voluntariamente se inscribió 
Zaragoza en las milicias cívicas, dándole sus compañeros el grado 
de sargento primero. En 1853 alcanzó los galones ele capitún, y 
tanto se clistinguic5, que dos años después, en la acci(in del Saltillo, 
se le hizo Coronel. Era << .... bizarro en la pelea, obediente ;í sus 
jefes, suave con el soldado, leal, pundonoroso, sin pretensiones, sin 
celos.» 

Le tocó sitiar y asaltar Guadalajara en Septiembre y Octubre 
de 1860, con el ejército cuyo General en jefe era González Ortega, 
corno ya se dijo al hablar de Leandro Valle. 

En 1. 0 de Noviembre, Zaragoza derrotó á D. Leonardo M<irquez, 
cerca de Zapotlancjo. <<Los liberales -dice Zamacois- cogieron 
800 prisioneros y se apoderaron de toda la artillería, municiones y 
pertrechos de guerra de sus antagonistas., 

En Diciembre 22 de ese mismo año 1860, Zaragoza desempeñó 
importante papel en la batalla de Calpulalpan, dada por González 
Ortega contra enemigos tan poderosos y arrojados como el Gene
ral Miramón, Márquez y otros. 

A principios de Abril de 1861,. el citado General González Or
tega, á la sazón Ministro ele la Guerra deJuárez, renunció laCar
tera, substituyénclole D. Ignacio Zaragoza; alto puesto que dejó al 
finalizar el año para mandar una división en el Ejército de Oriente. 

En tanto, el francés había invadido nuestro territorio, y los 
soldados de la República se aprestaron á rechazarlo. El General 
Lorencez venía sobre México, y Zaragoza trató de hacerle el ma
yor daño posible en las cumbres ele Acultzingo, en cuyo campo de 

(88) SosA.-Biografias. 

\ 
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Sepulcro del General Zaragoza, en el centro del patio grande; en segundo término, 
á la derecha, la capilla sepulcral del General D. Martín Carrera. En el fondo, el corredor 
oriental. 
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batalla sali<í herido el General D. José María Arteaga. En 4 de Ma
yo de l.'ih:l se efectuó la «acción de Atlixco, ganada por el General 
Tom;ís O'Horan (H9) <í J\'I<írquez. Este se dirigía con su ejército al 
campamento de Lorencez para auxiliarlo en el ataque á Puebla, 
y sabedor ele ello Zaragoza, mandó á O'Horan para que presen
tase accicín ú J\Iün¡uez, lo desconcertase y le impidiese unirse con 
los franceses, y lo consiguió." Al siguiente día 5, las armas repu
blicmas se midieron en Puebla con las de los soldados de Napoleón 
lll. Zaragoza, como General en Jefe del Ejército de Oriente, y N e
gretc, Bcrrioz<íbal, Lamadrid, Porfirio Dfaz, Álvarez, Gonzá1ez 
Arratia y otros jefes fueron los héroes de aquella jornada inmor
tal, que el historiador españolé imperialista., Zamacois, describe en 
estas elocuentes líneas: «En cada columna de ataque iba una sec
ci<ín de ingenieros, llevando consigo planchas de escalones clava
dos y costales de pólvora destinados éi volar la fortaleza. 

"1 ~'' lucha que se trabó entonces entre asaltantes y mejicanos 
fué terrible. No se desmintió en aquel sangriento encuentro el glo
rioso nombre que de valientes habían conquistado los franceses. 
Resueltos ú ganar el punto disputado, se lanzaban como leones 
sobre sus contrarios, aunque sin resultado favorable, hasta que, 
acometidos de repente y con furioso ímpetu por la caballería me
jicana, que había estado situada á la izquierda del fuerte de Lore
to, emprendieron la retirada, acosados por todas partes, después 
ele dos horas de combate; púo dispuestos á volver al asalto. 

«Con efecto, los franceses pasado un momento, emprendieron 
con nueva furia el asalto, y rechazados por segunda vez, acome
tieron por tercera con una impetuosidad indescriptible. Eran las 
tres de la tarde, cuando formando una columna compacta de más 
de 2,000 hombres, se lanzaron los asaltantes con mayor denuedo y 
resoluci<5n sobre la fortaleza de Guadalupe. . . . . . Eran las cuatro 
y media de la tarde cuando los franceses, tristes, desalentados, se 
dirigían á su campamento. 

«Entre tanto, las bandas de música de los batallones mejicanos 
tocaban en los fuertes y recorrían las calles de la ciudad (Puebla) 
al son de animadas piezas, celebrando el triunfo que habían obte
nido. La alegría era justa: se habían batido contra soldados verda
deramente intrépidos, y el haberles rechazado por tres veces des
pués de un combate tenaz, debía llenar de satisfacción á los que 
alcanzaron el triunfo, toda vez que para conseguirlo se necesitaba 
poseer el misn1o valor . ..... » (90) 

(89) Véase este nombre en la lis~d que sigue á estas noticias. 
(90) ZAMACOis.-Hístoría de Méjico, tomo XVI, pág. 189. 
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Zaragoza dió cuenta inmediata al Ministro de la Guerra, en un 
detallado parte militar. (91) 

Después de este glorioso hecho de armas, Lorcnccz se retiró 
por Amozoc á Orizaba. 

Zaragoza vino á México, en Agosto de lH62, <í. asuntos de la g-uc-

(91) No resisto al deseo de copiar aquí ese parte, por mús que sea muy 
conocido: 

•Ejército de Oriente.-General en Jefe.- Despucs de mi movimiento re
trógado que emprendí desde las cumbres de Acultzingo, llegué ú esta cilldad 
el dia 3 del presente, segun tuve el honor de dar parte á Ud. El enemigo me 
seguía á distancia de una jornada pequeña y habiendo dejado {t retaguardia 
de aquella 2.a brigada de caballería, compuesta de poco mas de ~~00 hombres, 
para que en lo posible lo hostilizara me situé, como llevo dicho, en Puebla. 
En el acto dí mis órdenes para poner en un regular estado de defensa los ce
rros de Guadalupe y Loreto, haciendo activar las fortificaciones de la plaza, 
que hasta entonces estaban descuidadas. 

• Al amanecer del dia 4 ordené al distinguido General C. Miguel Negre
te, que con la segunda division de su mando compuesta de 1,200 hombres, 
lista para combatir y á su mando, ocupara los expresados cerros de Loreto 
y Guadalupe, los cuales fueron artillados con dos baterías de batalla y mon
taña. El mismo día 4 hice formar de las brigadas Berriozabal, Diaz y Lama
drid, tres columnas de ataque, compuestas: la primera de 1,082 hombres, la 
segunda de 1,000 y la última de 1,020, toda infantería, y ademas una columna 
de caballería con 550 caballos que mandába el C. General Antonio Alvarez, 
designando para su dotacion una batería de batalla. Estas fuerzas esluvieron 
formadas en la plaza de San] osé hasta las doce del dia, á cuya hora se acuar
telaron. El enemigo pernoctó en Amozoc. 

•A las cinco de la mañana del memorable dia :') de Mayo, aquellas fuer
zas marchaban á la linea de batalla que había yo determinado, y verá Ud. 
marcada en el croquis adjunto: ordené al C. Comandante general de artille
ría, Coronel Zeferino Rodríguez, que la artilleria sobrante la colocara en la 
fortificacion de la plaza, poniéndola á disposicion del C. Comandante militar 
del Estado, General Santiago Tapia. 

•A las diez de la mañana se avistó el enemigo, y despues del tiempo muy 
preciso para campar, desprendió sus columnas de ataque, una hacia el cerro 
de Guadalupe compuesta como de 4,000 hombres con dos baterias y otra pe
queña de 1,000, amagando nuestro frente. Este ataque que no habia previsto, 
aunque conocia la audacia del ejército frances, me hizo cambiar mi plan de 
maniobras y formar el de defensa mandando, en consecuencia, que la briga
da Berriozabal á paso veloz reforzara á Loreto y á Guadal u pe, y que el cuer
po Carabineros á caballo fuera á ocupar la izquierda de aquellos, para que 
cargara en el momento oportuno. Poco despues mandé al Batallan Reforma 
de la brigada Lamadrid, para auxiliar los cerros que á cada momento se com
prometían mas en su resistencia. Al batallan de Zapadores, de la misma bri
gada, le ordené marchase á ocupar un barrio que está casi á la falda del ce
rro, y llegó tan oportunamente que evitó la subida á una columna que por 
alli se dirigía al mismo cerro, trabando combates casi personales. Tres car
gas bruscas efectuaron los franceses, y en las tres fueron rechazados con va-
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rn v se volYió ;í Acultzimw donde contrajo la fiebre que le condu-< , .,_,- ' - . .._., ' • 

jo :11 sepulcro en 8 de Septiembre de ese mismo año, cuando apenas 
~·ontaba treinta v tres años de edad. 

Muv sentida vfué entre las filas liberales la muerte de este de
non<H.I(; jefe; de suerte que el Gobierno~dc Jmírcz se apresuró á tri-

lor y dignidad; la caballería situada á la izquierda de Lon:to, aprovechando 
la primera oportunidad, cargó bizarramente, lo q~1e les evitó reorganizarse 
para nueva carga. 

«Cuando el combate del cerro estaba mas empeñado, tenia lugar otro no 
menos n'l'lido en la llanura de la den:~.~ha que formaba tni frente. El dudada
dano General Diaz, con dos cuerpos de su brigada, uno de l<t de Lamadrid 
con dos pic;.:as de batalla. y el resto de la de Al varez, con tu vieron y rechaza
ron á la columna enemiga, que Lambien con arrojo marchaba sobre nuestras 
posiciones: ella se replcg6 hacia la hacienda de San José, donde tambien lo 
habían verificado los rechazados del cerro, que ya de nuevo organizados se 
preparaban únicamente á dclcndcrsc, pues hasta habian claraboyado las fin
cas pero ro no podia atacarlos, por que derrotados ~-omo estaban, tenían mas 
fuerza numérica que la mía; mandé, por tanto, hacer alto al ciudadano Gene
ral Diaz, que con empeño y bizarría los siguió, y me limité á conservar una 
posicion amenazante. 

«Ambas fuerzas beligr;rantes estuvieron á la vista hasta las siete de la 
noche que emprendieron los contrarios su retirada á su campamento de la ha
rienda de los Ahnnos, verificándolo poco despues la nuestra á su linea. 

• La noche se pasó en levantar el campo, del cual se recogieron muchos 
muertos y heridos del enemigo, y cuya operacion duró todo el dia siguiente; 
y aunque no puedo decir el número exacto de perdidas de aquel, sí aseguro 
que pasü de mil hombres entre muertos y heridos, y ocho 6 diez prisioneros. 

«Por demas me parece recomendar á Ud. et comportamiento de mis va
lientes compañeros; el hecho glorioso que acaba de tener lugar, patentiza su 
brío y por sí solo los recomienda. 

• El ejército frances se ha batido con mucha bizarría: su General en jefe 
se ha portado con torpeza en el ataque. 

• Las armas nacionales, ciudadano .Ministro, se han cubierto de gloria, y 
por ello felicito al Primer Magistrado de la República, por el digno conducto 
de Ud.; en el concepto de que puede afirmar con orgullo, que ni un solomo
mento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano, durante la larga lu
cha que sostuvo. 

«Indicaré á Ud. por último, que al mismo tiempo de estar preparando la 
defensa del honor nacional, tu ve la necesidad de mandar á las brigadas O'Ho
ran y Carbajal á batir á los facciosos que en número considerable se halla
ban en Atlixco y Matamoros, cuya circunstancia acaso libró al enemigo ex
tranjero de una derrota completa, y al pequeño cuerpo de ejército de Oriente, 
de una victoria que habria inmortalizado su nombre. 

• Al rendir el parte de la gloriosa jornada del día 5 de este mes, adjunto 
el expediente respectivo, en que constan los pormenores y detalles expresa
dos por los jefes que á ella concurrieron. 

• Libertad y Reforma. Cuartel general en Puebla, g de Mayo de 1862.
I. Zaragoza.-C. Ministro de la Guerra. -México. • 
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butarle solemne homenaje póstumo, decretando suntuosas honras 
fúnebres, y declarando á Zaragoza Benemérito de la Patria. (92) 

ZARco, D. FRANcisco.-- Los restos ele este eminente político 
y escritor público, descansan en el nicho número 667 del corredor 
Norte, del patio grande; una lápida ele mármol negro con letras de 
oro, fija el lugar con esta lacónica inscripción: 

FRANCISCO ZARCO 
1829-1869 

En aquella época ele lucha en que intensamente podían mani
festarse las aptitudes del individuo, bastaron pocos años al escla-

(92) Hé aquí los dos decretos relativos: 

1 

• El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Me
xicanos, á sus habitantes sabed: 

• Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he te ni
do ú bien decretar lo siguiente: 

• Art. l.-Se celebrarán honras fúnebres en todos los lugares de la Re
pública en memori:i. del malogrado joven, benemérito general en jefe del ejér
cito de Oriente, C. Ignacio Zaragoza. 

« 2. -Los gobernadores, y comandantes militares fijarán en sus Estados 
respectivos, los dias en que deben tener lugar estos honores, cuidando de que 
se tributen al finado los que le corresponden con arreglo á la Ordenanza, co
mo capitán general del ejército, con mando en él y muerto en campaña. , 

«3.-Todos los funcionarios y empleados públicos vestirán luto por nue
ve dias contados en la capiU1l desde el dia en que sea trasladado á ella el ca
dávet· del ilustre general, y en los Estados desde el en que se le hagan los ho
nores fúnebres inclusive, excepto los de fiesta nacional si se intercalaren. 

• 4.- En todos los edificios públicos se izará el pabellon nacional á media 
asta por tres dias, y se dispararán ( disparard) durante ellos en las ciudades 
donde se pudiere, un cañonazo cada cuarto de hora, de la alba hasta la puesta 
del sol. 

• 3.- Los restos del general Zaragoza serán trasladados á esta capital, en 
donde se verificarán los funerales el sábado 13 del corriente, á las diez de la 
mañana, debiendo concurrir á este acto todas las autoridades, corporaciones, 
funcionario5 y empleados, al palacio nacional para acompañar al C. presidente 
hasta el Pantcon de San Fernando. Allí, antes de la inhumacion del cadáver, 
se pronunciará una oracion encomiástica, cuyo argumento será la sencillez 
de la vida, las sólidas virtudes y los eminentes servicios del joven general. 

• 6.-El gobernador del Distrito, el ayuntamiento de la Ciudad y el gober
nador de palacio, dictarán las providencias convenientes para que los funera
les tengan toda la solemnidad posible. 

• Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el mas exacto 
cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno general en Yléxico, á 8 de Sep-
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re~'ido mexicano ~ue aquí yace, para revelar su talento como es
cntor, su \'Crbosida? como tribuno, sobre todo, en las cclébres 
asm:nbleas de~ Constituyente de C)i, y su perspicacia como político, 
ha?1cnd;J pod1d~ llegar á ser Ministro en el Gabinete ele D. Benito 
.!uarez a los ti~emta y tantos años. Fué originario D. Francisco 
Zar?o, de la cmdad de Durango; nació el4 de Diciembre de 1829. 
El Coronel D. Joaquín Zarco y la señora doña Marfa Mateos, fue
ron sus padres. 

Desde muy joven, Zarco, que surgía á la vida con un talento 
nada ":ulg-~tr, empezó á obtener cargos importantes y de confianza 
en el (,obterno; y uno de estos fué el de oficial mayor con que le 

ti_embrc de 186~.- Benito .fuárcz.-Al C. Lic. Juan Antonio de la Fuente, mi
mstro de RelaciOnes y Gobernacion.• 

II 

El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unido¡.; Me
xicanos, á sus habitantes sabed: 

"Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido á bien 
decretar lo siguiente: 

~ Art. 1.- Se declara BENEMÉ:RITO DE LA PATRIA E~ GRADO HEROICO al C. 
General Ignacio Zaragoza. 

• 2.-Su nombre se inscribirá con letras de oro en el salon de sesiones del 
congreso de la Union. 

« 3.-Se declara que mereció el ascenso al empleo de general de division, 
y se k considerará con tal carácter desde el 5 de Mayo del corriente año, por 
los eminente:-; servicios que prestó á la nacion en la guern.1 actual contra el 
invasor extranjero, principalmente por el triunfo obtenido contra él en el d[a 
mencionado. 

« 4.-Como muestra de reconocimiento nacional, se dota á la hija de este 
ilustre ciudadano con la cantidad de citm mil pesos, que se le entregarán en 
bienes nacionalizados; y mientras esto no se efectué, se le asigna una pension 
anual de seis mil pesos, cuyo pago se verificará en la Ciudad de México en 
la misma proporcion que los concernientes á la guarnicion de la plaza, en cuyo 
presupuesto quedará comprendido. 

• 5.-En los mismos términos se satisfará á la señora madre del general 
una pcnsion vitalicia de tres mil pesos anuales, y á las señoras sus hermanas, 
pensiones de la misma clase, que unidas sumen tres mil pesos anuales . 

• 6.-Desde la publicacion de este decreto, la ciudad de Puebla llevará el 
nombre de PUEBLA DE ZARAGOZA. 

« 7.-El ayuntamiento de la capital dictará las providencias que sean de 
su resorte para que las calles de la • Acequia • donde vivió el general, y la _re
cientemente abierta en el ex-convento de la Profesa, se llamen en lo suces1vo 
de Zaragoza la primera, y del Cinco de Jlfayo la segunda. 

«Por tanto maHdo se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum
plimiento. Dad~ en el palacio del gobierno nacional en México, á 11 d_e ~etiem
bre de 1862.-BetzitoJuárez.~Al C. Juan Antonio de la Fuente, tmmstro de 
Relaciones Exteriores y Gobernacion, etc.• 
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agració D. Luis de la Rosa, cuando éste era en Querétaro ministro 
universal. Radicada en esa misma ciudad la administración de D. 
Manuel de la Peña y Peña, «Zarco,~dice Sosa----fué encargado de 
varios asuntos, y entre ellos, de tomar las actas de las sesiones 
de lo que pudiera llamarse el Consejo. El Sr. Pcdraza pronunci(¡ un 
discurso, y Zarco lo tomó al pie de la letra, sin discrepar un ;ípice. 
Pedraza, admirado, pidió á sus colegas k dispensaran si interrum
pía la solemnidad del acto, y abrazó con efusi(in ú Zarcci y le rc_g·a-
16 un medio, haciendo elogio de su talento y advirtiéndole que en 
su discurso tan sólo un adjetivo estaba mal aplicado. Zarco insistió 
modestamente en lo contrario; esta insistencia molestó <í Pcdraza, 
quien le dijo: «Muchachito, ú mí no se me hacen observaciones 
en esta parte," y sometió la decisión de sus dudas ú los Sres. D. Luis 
de la Rosa y D. José María Lacunza, quienes dieron la palma. del 
triunfo á Zarco, el que contó desde aquel día <1 Pcdraza no sólo en 
el número de sus amigos, sino también en el de sus admiradores.'* 

Como periodista, Zarco fué infatigable y distinguido: su perió
dico Las Cosquillas, como advierten los biógrafos de aquel ilustre 
mexicano, contribuyó á derrocar al gobierno ele Arista; El Si¡.;-to 
XIX pudo dar la medida del valer de Zarco, tanto cuando le tuvo 
como colaborador, como en 1849 cuando fué su redactor en jefe, y, 
sobre todo, en los momentos de las sesiones:dcl memorable Con
greso Constituyente, cuyas crónicas, escritas por Zarco, eran pu
blicadas al siguiente día de cada sesión, y sirvieron para formar 
la Historia de tan notable asamblea, que contó ú Zarco entre sus 
miembros prominentes. 

Liberal por convicción, puso siempre su pluma al servicio de es
ta causa, lo que le trajo persecuciones y encarcelamientos. 

Sus prendas personales y sus méritos políticos, le llamaron al 
Gabinete de D. Benito Juárez, en el que desempeñó la entonces difí
cil cartera de Relaciones, y estuvo como encargado del despacho 
de Gobernación en 1861. · 

Emigrado á. los Est:'ldos Unidos y otros lugares ele la frontera, 
siguió en el periodismo militante. Restablecida la República en 
1867, Zarco figuró de nuevo en el Parlamento; hasta que, joven 
aún, y cuando más podía esperarse de él, sucumbió en 29 de Di
ciembre de 1869. 

El Congreso le declaró benemérito de la Patria acordando tam
bién que su nombre se inscribiera en el salón de sesiones. (93) 

(93) El siguiente es el texto del decreto: 
•Benito Juarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexica

nos, á sus habitantes, sabed: 
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"\dcm;ís, d o de Mayo de 1896 quedó erigida su estatua, envia-
da por Durang-o, en la serÍl' del Paseo de la Reforma. · 

ZI·:I~I~CEIW, 1 ,le. D. ANASTASIO.-Tomo de los lilxos del Panteón 
esta nota: «Restos de Anastacio Zcrecero-Perpetuo, ::í favor del 
C..Jo;Jquín í:':ercccro.>> Estos restos se trajeron del Tepeyac á San 
l-'ernanclo, perpetwíndose en 3 de Abril; se pasaron después al ni
cho 71'\0, que no tiene indicación ninguna. 

En la muy interesante Colección Rq[ormista que hace tiempo 
viene publicando el Sr. D. Ang·ei Pola, aparece el sig-uiente apunte 
biogr;íficu de D. Anastasio, <í propósito ele una vida ele Ju<írez que 
escribió Zcrecero, según indica el Sr. Pola: (9+) 

"Naci<) (D. Anastasio Zerecero) en la casa número l de la calle 
de Chancque, de esta ciudad, el '27 de Abril de 1799. Sus padres 
fueron D. Valentín Zcrecero y la Sra. Matiana Azpcytia. 

"Hizo sus estudios, hasta obtener el título de abogado, en el 
Seminario Conciliar. Aquí le sorprendió el grito de Dolores. 

"Dicen que ~í la llegada de Hidalgo al monte de las Cruces, fi
guraba en una sociedad de conspiradores, fundada por el Lic. Ber
na! en 1H09. 

"El poeta Sánchez de Tagle y él entraron en la sociedad de los 
Guadalupcs, cuyo fin era la consecución de la Independencia. 

'' 1--'ué del ejército trigarante en 1821. 

«Que el Congrrso de la Union se ha servido expedir el decreto siguiente: 
«1~1 Congreso de la Unión decreta: 
·A rt. 1.-La República Mexicana honra la memoria del ilustre C. Francis

co Zarco, declarando que mereció bien de la patria. 
« 2.- S<: inscribini su nombre en el salon de sesiones del Congreso de la 

Union. 
« 3.-- Se autoriza al Ejecutivo para que ministre á la viuda é hijos del ci

tado C. Francisco Zarco, la cantidad de treinta mil pesos, tomándolos de los 
productos de bienes nacionalizados, y de los rezagos de contribuciones direc
tas. En caso de no reunirse esa suma dentro de cuatro meses, se pagará de 
los fondos comunes del erario federal. 

« 4.- Los hijos del C. Zarco tienen derecho á ser educados gratuitamen
te en los colegios nacionales. 

«Salon de sesiones del Congreso de la Uniol). México, Diciembre 24 de 
li)b9. -- Frallcisco Jl1.enocal, diputado vicepresidente.- F. D. Macin, diputado 
secretario.- Julio Zdrate, diputado secretario. 

• Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum
plimiento. 

•Palacio del gobierno nacional en México, á 24 de Diciembre de 1869.
Benito jucírez.-Al. C. Lic. Manuel Saavedra, Ministro de Gobernacion.• 

;9+) Benito Judrez.-Exposiciones (Cómo se gobierna).-México, 1902, pá
ginas 1 y siguientes. 
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"Su asiento en el primer Congreso estaba al l;tdo del p;trtido 
republicano liberal. 

«Por sus ideas le persigui(í Tturbidc y rcdújok ;í prisión al di-
solver el primer congreso constituyente. -

" Yorkino por convicción, sostuvo la camlidatur:t p:tra l:t pre
sidencia del general Vicente Guerrero, su amigo muy querido. 

«1\_ él y Zavala (D. Lorenzo de) (95) señal;íb;tlos Lt opini<'m públi
ca como promotores ele la revoluci<ín de la ;\conlada. 

«A la hora de la invasión norte-americana tom<í su anna _v se 
b<:-ltió. 

"En lHCd acompañó al gobierno ;í San Luis Potosí. 
"Entre sus amigos ele confianza tenía al gener<1l Juan Alvarcz, 

á. quien sirvió de Secretario particular, y los scf'íon:s Jos( .\l. lg-Jc
sias, Guillermo Prieto, Seb;tsti;ín Lerdo de Tejada y lknito Ju;írcz. 

"Dirí ele su peculio 11,000 pesos para el vestuario de un bata
llón: los cuales no quiso reclamar al Erario. 

«La muerte le sorprcncli<í de Magistrado del Tt·ibunéll Superior 
de Justicia del Distrito Federal el lN ele Marzo de 11-~7\ en l;t casa 
número 11 de la calle de Mcdinas, ;í la edad de% ;tilos.'' 

ZuFWTUZA, D. A:-.~sEUvlo.-Sus restos se hallan en el nicho 10 del 
patio chico, al lado ele los del actor Merced Morales. 

He aquí la inscripción de su sepulcro: 

Aquí yacen 
los re~tos clcl S.r Don Anselmo 

Zurutuza 
que falleció el día 26 

ele Julio 
de 1832 

R. l. P. 

Tengo noticia de que el Sr. Zurutuza fué el fundador de la Com
pañía de Diligencias en México. Véase lo que digo del Ayunta
miento de Diciembre de 1847, en la nota correspondiente ü D. Pe
dro Vancler Linden, en que fig-ura Zurutuza; pero éste renunció el 
cargo de Alcalde 4.0 , según se desprende del acta de Cabildo ele 27 
de los mismos, que he consultado. 

(95) De éste es de quien Gareíalcazbalceta escribe: •No quisiéramos man
char nuestras páginas concl nombre de Zwvala, del mexicano que firmó la 
independencia de- Texas, y que después de haber contribuí do poderosamente 
á la ruina de su país (México) viene disculpándose con repugnante hipocresía 
de los males que causó.•-(Diccionario Universal de Historia _y Geografía; 
artículo: Historiadores de Jlféxico.)---Cf. G. V) 
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JI 

Restos de algu:dos hombres públicos ó distinguidos que estuvieron 

en el Panteón de San Fernando, 

ya exhumados y trasladados á otros lugares fuera de aquél. 

Ah~lJEU, D. Fr;:ANcisco. -Su cad<'iver fué sepultado en el nicho 
61í, de donde se exhumó en 20 de Febrero de 1885, como se indica 
adelanle, para trasladarlo ú otro lugar. D. Francisco Arbeu fué 
orig·inario de Guatemala y vino {L .México muy joven, distinguiéndo
se pm- su buena euucación y su instrucción, que era muy vasta. Mé
xico le debió su Gran Teatro Nacional y el de Iturbide; además, 
dice un escritor, fué un hombre emprendedor en otras cosas de uti
lidad públíca; por su constancia y laboriosidad bien merecía un re
cuerdo." 

Careciendo la Capital de un buén teatro, uniéronse en sociedad 
los seiiores Arbeu y D. Ignacio Loperena para comprar dos casas 
en la calle de Vergara (97) y algunas accesorias en el callejón de 
Bctlemitas á fin de construir una acondicionada sala de espectácu
los, oblig-ándose <i edificarla en dos anos conforme al plano que pre
sentaron á los vendedores, hecho por el arquitecto D. Lorenzo 
dalga. A.ccptadas las proposiciones, se redujeron á escritura 
pública en 30 de Enero de 1841, á reserva de modificar el proyecto 
en los momentos de la ejecución, si era preciso; otorgando la fian
za de garantía para la construcción los ricos propietarios D. Anto-

MARROQur.~La Ciudad de iiféxico, tomo II,pág.403 y tomo III,pág. 723. 
(97) Pertenecientes al Mayorazgo fundado por D. Antonio Urrutia de Ver

gara. 
(98) El Sr.INGENIEIW D. MANUEL F. en su interesante monografía 

Et Dr. Cavaltariy la carrera de Ingeniero Civil en Mé:t::ico, 1906, trae curiosos 
datos sobre el Teatro Nacional, desde el punto de vista técnico, y frente á la 
página 90 publíea la planta del desaparecido Coliseo, comparándola con las 
de los teatros de Burdeos y de la Scala, de Milán. 
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nio Garay y D. Lorenzo Carrera. (99) La obra se comenzó el 18 de 
Febrero de 1842: el General Santa-Anna puso la primera piedrn, (100) 
y en 10 de Febrero de 44 se estrenó aquel grande y hermoso teatro 
que aún recordamos con cariño; que vimos dcrrib<lr en 1 ll01 y por 
cuyo amplio escenario pasaron tantas celebridades del canto, dd 
drama y de la comedia. Este teatro, primero se llam() de S;¡nta
Anna y después NacionaL 

En 1850 y 1851, aparte ele este coliseo, súlo existía el Principal; 
pero el monopolio reinaba en ambos, y para conseg·uir :\rbeu neu
tralizarlo) presentó al Ayuntamiento un proyecto por el cual la Ciu
dad cedería la antigua plaza del Factor ocupada entonces por el 
baratillo, situada en la esquina de la a calle de aquel nombre y la. 
Canoa, supliendo Jos dem<ís fondos el Sr. Arbeu y socios. (101) lJizo 
el teatro, según tengo entendido, el ingeniero D. Santiago Méndez, 
hermano del Lic. D. Luis. quedando con un interior hermoso y 
cómodo. Llamósele Teatro de Iturhidc; pero incendiada In Cáma
ra de Diputados, que estaba en el Palacio Nacional. se le arrcnd6 el 
teatro al Gobierno en 1872, para la misma Cámara. Hoy es propie
dad del mismo Gobierno. (102) 

El Sr. Arbcu trabajó también en la construcci6n dell::.~errocarril 
de México á Tlalpan, cuya concesi6n se le cli6 por decreto de 26 de 
Abril de 1861; pudiendo extender la vía hasta Chalen. 

Este hombre laborioso terminó su vida el 16 de Febrero de l!-370, 
sepultélndosclc en el Panteón de San l::.'ernando; y como ya se dijo, 
en 20 ele Febrero de 1885 se exhumaron sus restos y entreg-aron 
á su familia, que Jos trasladd á la ig-lesia parroquial de Rcgina; se
ñalándose el lugar con una lápida cuya inscripción publiqué en 
otro escrito mío, ( l03) y dice así: 

FRANCisco Arnmu 
Febrero 16 de 1870. 

(99) MARROQt:I.- Ubi supra. 
(lOO) Botet{n Municipal, tomo I, número de 28 de J\layo de 190 

duje en él los detalles de esta ceremonia. 
(101) .MAr<.ROQUI, ya citado, tomo II, 403. 
(102) Marroqui agrega con justicia: (Op. cit. II, .:t.O.J.) «Cuando se construyó 

este teatro, la ciudad consintió en que se ocupara parte de la vía pública de
lante de él haciéndole un vestíbulo, cuyo primitivo fin fué el que debajo entra
ran los coches para que los concurrentes no se mojaran aunque lloviera; este 
portal era además un refugio contra el sol y contra la agua. En de 
1889, sin que sepamos con qué derecho, la Cámara se apropió lo que era del 
público, mandando cerrar el vestíbulo con una reja de fierro.• 

{103) Epigrafla Mexicana, página 126. 
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* * * 
En honra de D. Francisco, lleva actualmente su nombre el tea

tro construído en 1875 en la calle de San Felipe N eri, por los seño
res D. Francisco y D. Porfirio Macedo, bajo la dirección del arqui
tecto Téllez Girón, quien lo fabricó, todo de madera, en 90 días. 

Hoy día lo tiene arrendado la Secretaría de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes para espectáculos cultos. 

EscALAN TE, D. CoNsTANTINO.-Célebre caricaturista.-Murió trá
gicamente, el 29 de Octubre de 1868. Sus restos se exhumaron en 
15 de Noviembre de 1873, y se entregaron á los deudos. Ignoro el 
lugar donde están depositados. 

Escalante fué originario de esta Capital; vió la luz primera en 
1836; (10-1) su juventud fué obscura "Y su vida se pasó perdida en me
dio ele esa lucha lenta y destructora en que la clase media gasta 
sus fuerzas todas, para cubrir las exigencias materiales ele la exis
tencia." Fué modesto, pobre, humilde, pero se dió ampliamente á 
conocer en su vida artística, por medio de la animada caricatura 
que le dió tanta popularidad, en aquel célebre periódico La Orques
ta, que apareció en 1.0 de Marzo de 1861. «Antes ele Escalante
dice Sosa,-nadie había logrado en México hacer de la caricatura 
una arma poderosa, un auxiliar eficacísimo de la política, un for
midable ariete. Los dibujos de Escalante fueron de una significa
ción extraordinaria en la guerra de Reforma, (105) y lo fueron más 
toda vía en los aciagos días que vinieron después.» Aún se recuerda 
la popular caricatura de Saligny dentro de una botella de cognac. 

Escalan te fué perseguido por los conservadores, al grado de que 
en una jaula, como fiera-agrega Sosa,-se le trajo de Pachuca á 
México. 

Escalante murió dos días antes que su esposa, víctima de un ac
cidente ferroviario, trayéndoseles en camilla desde Tlalpan. 

Los funerales de Escalan te fueron también populares: al cadá
ver le acompañó hasta San Fernando una inmensa comitiva, con
curriendo «periodistas, diputados, artistas, hombres de Estado, ge
nerales, abogados, médicos: todos quisieron tributar el último ho
menaje al amigo, al genio que se hundía en la tumba después de 
haber conquistado una popularidad de que no hay muchos ejemplos 
en nuestros anales." 

(10-l) SosA.- Biografías. 
(10:>) La fundación del periódico fué posterior á la Guerra de Reforma, 

propiamente dicha, que terminó el 25 de Diciembre de 1860.-]. G. V. 

ll4 
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EscALANTE, D. FÉLIX MARíA.~Poeta, sepultado en 30 de Mayo de 
1861; en 17 de Enero de 1876 se exhumaron y entregaron los restos 
á la familia, para transladarlos al Panteón de Guadalupe Hidalgo. 
V éanse, en el siguiente apunte biográfico de González Bocanegra., 
los dos concursos literarios á que se presentó Escalante, con moti
vo del Himno Nacional. 

GoNzALEZ BocANEGRA, D. FRANCisco.-Poeta, autor de las estro
fas del Himno Nacional, á que puso música· el maestro catalán D. 
Jaime Nunó. Descansaba en el nicho 62 del patio chico, de donde 
se exhumaron sus restos, como diré adelante, para ser traslada
dos en 23 de Noviembre de 1901, con cierta solemnidad. 

Voy á extenderme un poco en el principal asunto que ha hecho 
sea más conocido el nombre de González Bocanegra, y de que per
dure tanto cuanto nuestro hermoso canto patrio. Siento sincero 
regocijo al haber contribuido, en mi esfera, á honrar la memoria 
del distinguido bardo mexicano. 

D. Francisco González Bocanegra nació en San Luis Potosf el 
8 de Enero de 1824, (106) del matrimonio de los Señores D. José Ma
ria González Y áiiez, gaditano, y doña Francisca Bocanegra y Vi
llalpando, originaria del Real de Pinos, Aguascalientes. 

Dedicado al comercio D. Francisco, en su ciudad natal, pasó 
después á radicarse á México, donde tuvo un campo amplio para 
mostrar lozano su estro y sus decididas aficiones literarias. Éstas 
le llevaron á la Academia de Letrán y al Liceo Hidalgo, donde se 
reunían nuestros más eminentes literatos. 

Tuvo González facilidad de producción, guardando la pureza de 
la forma, y predominando el buen gusto en sus obras~ generalmen
te patrióticas 6 amatorias. 

Notable influencia ejerció en la mente poética de Bocanegra, su 
dulce prometida á quien cantó bajo el nombre de Elisa/ que fué 
después la compañera de su vida; y á cuya voluntad debió real
mente, el poeta, escribir las sonoras estrofas de nuestro Himno Na
cional: me refiero á la señora doña Guadalupe González del Pino y 

(106) Con exquisita amabilidad y diligencia, mi buen amigo el SR. D. JUAN 

IGNACIO SERRALDE, yerno de González Bocanegra, se sirvió facilitarme todos 
los datos que informan los presentes rasgos biográficos, pt·oporcionándome 
también las fuentes de las que he tomado estas noticias. EL SR. Lic. D. MA· 
NUEL G. REVILLA pub¡icó en el Semanario Literario nustrado del Sr. D. Vic
toriano Agüeros, una biografía de González Bocanegra, que aparece en el 
tomo I, número 38, de 16 de Septiembre de 1901; el Sr. Serralde hizo algunas 
recti[icaciones en el diario El Tiempo, de 20 del mismo Septiembre. He con
sultado asimismo otras publicaciones que quedarán citadas adelante. 
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Vilblpando, prima del poeta y entenada de D. José Ramón Pache· 
co, personaje muy conocido, de la época de Santa-Anna. 

Va González Bocanegra había manifestado en valientes versos 
su amor él la patria en las festividades cívicas que por igual se ce
lebraban una el 16 de Septiembre, y la otra el 27, esta última olvi
dada ya por un necio é incomprensible espíritu de partido. 

En esto, sorprendió ü nuestros literatos la convocatoria de 12 
de Enero de 1853, para el Himno Nacional. 

Bien vale la pena, aun cuando, como se dijo al principio, nos ex
tendamos en esta nota, hacer breve historia ele cómo se hizo y di
fundió nuestro vibrante y bello canto guerrero. 

A raíz de verificada la independencia, corriendo el año· 21, se 
tuvo empeño en dotar á la patria de un himno, y en aquel entonces 
un señor Torrcscano compuso una marcha marcial; (107) y después 
escribió otra y puso música, en Tulancingo, D. José María Garmen
dia, «que con placer entonaban los soldados y los paisanos.» 

Hallábase en México el insigne pianista Henri Herz, y extrañán
dole que nuestra patria careciera de un himno nacional, ofreció por 
medio de los periódicos en Agosto de 1849, componerlo; y al efec
to, se abrió un concurso literario en 14 de ese mes por la Aca
demia de Letrán, invitada por la Junta Patriótica, y cuyos jueces 
serían personas tan notables y reputadas en el mundo de las letras, 
como los señores D. José María Lacunza, D. José Joaquín Pesado, 
D. Manuel Carpio, D. Andrés Quintana Roo y D. Alejandro Arango 
y Escandón. Caminó todo tan rápido, que en 4 de Septiembre si
guiente, la Academia daba cuenta con el resultado del concurso, en 
sesión pública. Presentáronse 30 composiciones, eligiéndose de en
tre ellas, dos solamente: una del joven D. Andrés Davis Bradburn, 
y otra del poeta D.Félix María Escalante, á quien ya se citó al hablar 
ele sus restos mortales: las demás composiciones fueron arrojadas 
al fuego para que se ignorara el nombre de sus autores. Los pre
mios consistieron en libros; pero juzgándose corta la recompensa, 
se otorgó solemnemente á Da vis una medalla de oro. El señ.or Ola
varría trae, á la página 7 de su folleto citado antes en nota, la letra 
del himno compuesto por aquel caballero. La música de Herz, sin 
embargo, «no produjo el efecto deseado>> y á poco cayó en olvido. 

N o bastaron, empero, este olvido y este fracaso, para amorti-

(107) Condenso estas notas, de un cuaderno en 8.0 , de 20 páginas, publica
do en México el año 1901 en la Imprenta de D. Eduardo Dublán, con este tí· 
tul o: Historia del Himno Nacional y biograjia de D.jaime Nunó, tomada de 
la •Reserza histórica del Teatro en México,• escrita por ENRIQUE DE ÜLAV A

RRÍA Y FERRARI. 
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guar el deseo de que poseyera México su himno patrio; antes bien, 
resurgió más vivo, encontrando las públicas excitativas un eco en 
el General Santa--Anna, á la sazón dictador. 

He aquí la convocatoria lanzada por el Ministerio ele Fomento: 
«Deseando el Excmo. Sr. presidente que haya un canto verda

deramente patriótico, que adoptado por el Supremo Gobierno, sea 
constantemente el HIMNO NACIONAL, ha tenido á bien acordar que 
por este ministerio, se convoque un certamen, ofreciendo un pre
mio, segun su mérito, á la mejor composicion poética que sirva á 
este objeto, y que ha de ser calificada por una junta de literatos 
nombrada para este caso. En consecuencia, todos los que aspiren 
á tal premio, remitirán sus composiciones á este ministerio en el 
término de veinte dias, contados desde el de la primera publicacion 
de esta convocatoria, debiendo ser aquellas anónimas, pero con un 
epígrafe que corresponda á un pliego cerrado, con el que se han 
de acompañar y en el que constará el nombre de su autor, para 
que cuando se haga la calificacion, sólo se abra el pliego de la. 
composicion que salga premiada quemándose las demás.-Otro 
premio se destina en los mismos términos, á la composicion musi
cal para dicho himno, estendiéndose en consecuencia esta convo
catoria á los profesores de este arte; advirtiendo que el término 
para estos es el de un mes, despues del dia en que se publique ofi
cialmente cuál haya sido la poesía adoptada, para que á ella se 
arregle la música. 

«México, Noviembre 12 de 1853.-M Lerdo de Tejada.» 
En esta vez, los jurados para el certamen literario fueron los 

señores D. Bernardo Couto, Carpio y Pesado, habiéndose presen
tado 25 composiciones. González Bocanegra no tuvo primeramen
te intenciones de entrar al concurso; quizá en su modestia pensó 
que su canto no sería merecedor de tan alta honra; <<pero si la patria 
le debió después al poeta sus viriles estrofas, González Bocanegra 
debe á Elisa la gloria que al escribirlas alcanzara. Sabía que al 
publicarse la convocatoria llamando á los poetas á la formación 
del himno, personas respetables en el mundo de las letras se apres
taban al concurso, que él estaba muy lejos de afrontar, juzgándose 
pigmeo para medir sus fuerzas en aquella lucha de gigantes; pero 
Elisa, su entonces prometida esposa, no participaba de este modo 
de pensar: lo impulsa hacia el combate, le habla de honores y de 
gloria, y al ver que nada pueden sus instancias para hacerlo con
sentir de grado, se vale de medios familiares, con cualquier pre
texto lo secuestra en una de las piezas apartadas de su casa habi
tación, y allí bajo de llave, le previene que no alcanzará su libertad 
sino á costa del deseado canto; en vano son las súplicas, en vano 
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las protestas fundadas en ocupaciones urgentes del momento, la 
inexorable Elisa ha pronunciado su fallo inapelable. 

<<Y Gonz;ílez Bocanegra se resigna; y concentrando el fuego de 
su inspiraci<'ín, creado y mantenido por los dos ideales de su vida, 
la patria y sus amores, hace brotar ardientes y armoniosas, im
pregnadas de entusiasmo y de ternura, las inmortales estrofas de 
su himno! 

"Por eso en ellas canta las glorias de la patria, al par que las 
dulzuras inefables del hogar, y recuerda al guerrero vencedor 
las caricias de la esposa y de las hijas, á Ja vez que ofrece al mori· 
bundo una fosa sombreada por la enseña nacional.» (108) 

Parece que al certamen literario entraron aparte de Bocanegra, 
D. José María Esteva, D. Félix Romero, D. José Marfa Monroy, D. 
Félix' María Escalante, D. Francisco Granados Maldonado, D. José 
Rivera y Rfo y D. Francisco Villalobos. 

tiempo pasaba, sin que el jurado diera señales de vida, has
ta que el Díario Oficíal de 3 de Febrero de 1854, rompió el velo 
con este documento que inserto fntegro como complemento de es
ta reseña: 

"Ministerio de Fomento.-Seccion indiferente.-Sometidas al 
examen del Escmo. señor D. José Bernardo Couto y de los señores 
D. Manuel Carpio y D. José Joaquín Pesado las veintiseis compo
siciones poéticas que se presentaron á esta secretaría en virtud de 
la convocatoria publicada e112 de Noviembre último, ha sido califi
cada de mayor mérito la siguiente, de que resultó ser autor, al abrir
se el pliego cerrado que llevaba su epígrafe, el señor D. Francisco 
González Bocanegra. 

HIMNO. 
Volemos al combate, á la ven¡ranza, 

Y el que niegue su pecho á la esperanza, 
Hunda en el polvo la cobat·de frente. 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

, Y retiemble en sus cetttros la tierra 
Al sonoro rugir del cafion. 

Ciña, ¡oh patria! tus sienes de oliva 
De la paz el arcángel divino, 
Que en el cielo tu eterno destino 
Por el dedo de Dios se escribió. 

QUINTANA. 

(108) Discurso pronunciado por el Sr. D. JuAN I. SERRALDE en el Panteón 
d0 Dolores, ante los restos del poeta D. Francisco González Bocanegra.

de Noviembre de 1901.) 

115 
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Mas si osare un extraño enemigo 
Profanar con su planta tu suelo. 
Piensa, ¡oh patria querida! que el cielo 
Un soldado en cada hijo te dió. 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra, etc. 

En sangrientos combates los viste, 
Por tu amor palpitando sus senos, 
Arrostrar la metralla serenos, 
Y la muerte ó la gloria buscar. 

Si el recuerdo de antiguas hazañas 
De tus hijos inflama la mente, 
Los laureles de triunfo tu frente 
Volverán inmortales á ornar. 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra, etc. 

Como al golpe del rayo la encina 
Se derrumba hasta el hondo torrente, 
La discordia vencida, impotente, 
A Jos pies del arcángel cayó. 

Ya no más de tus hijos la sangre 
Se derrama en contienda de hermanos; 
Sólo encuentra el acero en sus manos 
Quien tu nombre sagrado insultó. 

CORO. 

)Jfexica~tos, al grito de guerra, cte. 

Del guerrero inmortal de Zempoala (108) 
Te defiende la espada terrible, 
Y sostiene su brazo invencible 
Tu sagrado pendon tricolor. 

Él será del feliz mexicano 
En la paz y en la guerra el caudillo, 
Porque él supo sus armas de brillo 
Circundar en los campos de honor. 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra, etc. 

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
De la patria manchar los blasones 1 
¡Guerra, guerra! los patrios pendones 
En las olas de sangre empapad. 

(108) Santa-Anna.- J G. V 
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¡Guerra, guerra l En el monte, en el valle 
Los cañones horrísonos truenen, 
Y los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de: ¡Unionl ¡Libertad! 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra, etc. 

Antes, patria, que inermes tus hijos 
Bajo el yugo su cuello dobleguen, 
Tus campiñas con sangre se rieguen, 
Sobre sangre se estampe su pie; 

Y tus templos, palacios y torres 
Se derrumben con hórrido estruendo, 
Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil héroes la patria aquí fué. 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra, etc. 

Si á la lid contra hueste enemiga 
Nos convoca la trompa guerrera, 
De Iturbide la sacra bandera 
¡Mexicanos r valientes seguid: 

Y á los fieros bridones les sirvan 
Las vencidas enseñas de alfombra, 
Los laureles del triunfo den sombra 
A la frente del bravo adalid. 

CORO. 

Mexicanos, al grito. de guerra, etc. 

Vuelva altivo á los patrios hogares 
El guerrero á contar su victoria, 
Ostentando las palmas de gloria 
Que supiera en la lid conquistar. 

Tornaránse sus lauros sangrientos 
En guirnaldas de mirtos y rosas, 
Que el amor de las hijas y esposas 
También sabe á los bravos premiar. 

CORO. 

Mexicanos, al grito de guerra, etc. 

Y el que al golpe de ardiente metralla 
De la patria en las aras sucumba, 
Obtendrá en recompensa una tumba 
Donde brille la gloria, la luz. 
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Y de Iguala la ensefía querida 
A su espada sangrienta enlazada, 
De laurel inmortal coronada 
Formará de su fosa la cruz. 

CORO. 

Mexicanos al grito de guerm, etc. 

¡Patríallpatria! tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 
Si el clarín con su bélico acento 
Los convoca á lidiar con valor. 

¡Para tí las guirnaldas de oliva! 
i Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un 1 aurel para tí de victoria 1 
¡Un sepulcro para ellos de honor! 

CORO, 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 
Y retiemble en. sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del caftón. 

"Y habiéndose conformado S. A. S. el general presidente con el 
parecer de la comision calificadora, se hace saber al público, con 
arreglo á la referida convocatoria, para que los compositores de 
música que deseen oponerse al premio ofrecido á. la composicion 
que obtenga la aprobacion de la junta que se nombre para el caso, 
dirijan sus obras á esta secretaría dentro de sesenta días, contados 
desde esta fecha; bajo el concepto de que dichas obras deberán 
venir anónimas y acompañadas de un pliego cerrado en que conste 
el nombre de su autor, marcando en la cubierta alguna contraseña 
que dé á conocer la obra á que corresponda. 

«México, Febrero 3 de 1854.-.lVl Lerdo de Tejada.>> 
«Llegó, dice Olavarría, el miércoles 17 de Mayo, dfa en que, en 

celebridad del regreso de Santa-Anna ü la capital, de vuelta de su 
infructuosa campaña contra los partidarios del Plan de Ayutla, la 
Compañía en que brillaba Enriqueta Sontag le ofreció una función 
compuesta de la ópera de Donizetti La hija del Regimiento, unas 
variacionesdel Carnaval de Venecia ejecutadas por Bottesini en 
el contrabajo, y la cavatina Casta-diva, por Claudina Fiorentini; 
en esa brillante función que principió con la obertura de Nabuco
donosor de Verdi, fué cantado un himno nacional compuesto por 

" 
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ju;tn liotlcsini sobre la composición de Gonzálcz Bocanegra, pre
-miada en el consurso á que he venido refiriéndome. Las estrofas 
del poda mexicnno fuenm, pues, dichas en público por primera 
n•z por !~1 Sonta.~· y la Fiorentini, la Vietti, la Costini y la López, 
y por Pozzolini, Arnoldi, Rocco, Specchi, Solares y el cuerpo de co
ros. 1 ,a música de Bottesini no causó efecto de importancia alguna. 

''La composición musical destinada {t popularizarse é imponer
se, no cr<t aún conocida y aún tardó mucho en serlo. A su tiempo, 
el ~tinisterio de Fomento nombró una comisión comppesta de los 
profesores de música D. José Antonio Gómez, D. Agustín Balde: 
ras y D. Tom;ís León, y le pasó las quince composiciones que la 
Secretaría había recibi~o para que fuesen examinadas. Dicha co
misión calificó en primer lugar y digna de acljudicársele el premio, 
la que tenía por epígrafe Dios y Libertad. En consecuencia se pro
cedí() ;i buscar·entre los pliegos cerrados que debían contener el 
nombre de los autores, el correspondiente á dicho epígrafe, y, no 
encontnínclose, se abrió un pliego que .sólo tenía por contraseña 
lvrzímcro 10, no usada por ninguno de los concurrentes al concurso: 
dentro se encontró el referido epígrafe Dios y Libertad y las ini
ciales]. N. En vista de ello el Oficial Mayor de Fomento publicó 
el sig·uicnte aviso: «No pudiéndose saber por ellas quien sea el 
:mtor, el Exmo. Sr. Ministro ha acordado se publique este aviso, 
para que se presente en esta Secretaría la persona que haya com
puesto dicho himno~ á manifestar su nombre, comprobando debida
mente ser el verdadero autor.-México. Agosto 10 de 1854." 

«En dichacomposición,--dijo la Comisión calificadora con fecha 
9 del citado Agosto,--hcmos encontrado más originalidad y ener
g-ía, mejor gusto, y, por decirlo así, la creemos más popular, reu
niendo ;í estas circunstancias la de su sencillez y buen efecto. No
tamos con sentimiento que no se halla instrumentada; pero esto, 
supuesto que no ha sido requisito para su presentación, lo podrá 
hacer su mismo autor, si V. E. lo estima conveniente.» 

<<Presentóse, en efecto, J. N., comprobó lo que se le exigía y en 
12 de Agosto el Ministerio declaró, que «visto el dictamen que da 
por unanimidad el primer lugar á. la composición que lleva por epí
g-rafe Dios y Libertad, y resultando ser D. Jaime Nunó, se le de
cJara (i nombre de S. A S. el General Presidente, autor del Himno 
que el Gobierno adopta como Nacional.» 

«Según Francisco Sosa, concurrieron al certamen con sus com
posiciones D.Juan Bottesini, D. Juan Manuel Cambeses, D.Joaqufn 
Luna, D. Ramón Canchola, D. Manuel Cataño, D. Angel Mier Bul, 
D. José María y D. Luis Pérez de León, D. M. Luzuriag-a, D. Ma
nuel Villagómez y D. José de la Luz Báez . 

• 116 
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«Al comunicarse á Jaime Nunó la honra que tan bien nado 
babfa, se le previno que antes de que terminase el mes de .\g-osto, 
instrumentase su composición, <t fin de que i nmediatamcnte la pu
sieran en estudio las bandas mUitarcs y la orquesta del Gran Tea
tro. Al recibirse las partituras, clice l;'rancisco Sosa, acordó el Pre
sidente de la República que para que se generalizase lacompos:ción 
y no fuese alterada, el autor la hiciera litografiar por su cuenta 
propia, bajo el concepto de que ese mismo día :n de J\g-osto, se 
comunicaba al Ministerio ele la Guerra se sirviera ordenar que to
das las bandas militares tomasen un ejemplar por el precio que 
Nunó sef1alasc. Recomenclóse á éste que la impresión se hiciera á 
la mayor brevedad posible, para que pudic,se tocarse el Himno en 
las próximas festividades nacionales. El feliz autor cumplí<J con to
do según se le había prevenido, y, según un oficio suyo, entreg-() tí 
la Plana Mayor del Ejército doscientos sesenta ejemplares y diez 
á la Dirección de Artillería, al precio de tres pesos cada uno. 

«Listo y dispuesto todo, la Junta Cívica de que fué presidente 
D. Antonio Diez ele Bonilla y Secretario el Líe. D. Leandro Estra
da, en su programa de 6 de Septiembre de 1H54 para las Festivida
des Nacionales de ese año, elijo: «Día 15: A las siete ele la 11oche la 
Junta, que se reunirá en el Gabinete del Gobierno del Distrito, se 
dirigirá al Teatro de Santa-Anna, seguida de una Compañía ele 
Granaderos de Infantería, con música. Luego que lleguen . AA .. 
SS. se cantará allí el Himno Nacional; se pronunciarü una arenga 
cívica por el Sr. D. Francisco Gonzülez Bocanegra. nombrado al 
efecto; se leerán algunas composiciones poéticas, a ltcrnándose con 
varias piezas de canto que los artistas más distinguidos de Com
pañía se han prestado voluntariamente á desempeñar. Victoreada 
la Independencia en el mismo Teatro, la Junta volverá 1Í las Casas 
Consistoriales, y al sonar las once de la noche, el primer capitular 
presentará, en el balcón principal del Palacio Municipal, el pabe
llón nacional, que será saludado con salvas de artillería, repiques, 
cohetes, fuegos artificiales, dianas y vítores. 

«Por causas que ignoramos, no se cumplió ese programa en la 
parte que anunciaba que allí se cantaría el Hirnno, que no se oyó 
por primera vez sino en la noche del 16. El periódico El Onznibus 
lo anunció así: "Teatro de Santa~Anna.~Para solemnizar el 16 de 
Septiembre está anunciada para hoy la ópera del maestro Verdi, 
dividida en cuatro actos é intitulada Attila. La Compañía lfrica ha 
ensayado para cantar esta misma noche, la gran marcha marcial 
compuesta por D. Jaime Nunó, premiada por el Supremo Go
bierno.» 

• 
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* * * 
Respecto del premio ofrecido~ no llegó á darse. 

463 

«l~l Himno Nacional de González Bocanegra y de Nunó, fué, 
pues, cantado por primera vez, en la noche del sábado 16 de Sep
tiembre de lf\34, y en el Gran Teatro de Santa-A1ma.» 

* * * 
Gonz<Ílcz Bocanegra ocupó también algunos puestos públicos: 

censor de teatros; director del Diario Oficial, bajo la administra
ción vacilante y conservadora de Miramón\ y administrador de ca
minos. Después de la batalla de Calpulalpan, tuvo González que 
refugiarse en la casa de un pariente suyo, estando sentenciado á 
morir, como lo fué, por mano airada, su amigo D. Vicente Segura 
y Argüclles. Al fin, atacado de terrible tifo, sucumbió el1·1 de Abril 
de 1861, scpultándosele cristianamente en San Fernando; hasta que 
remoYimos sus cenizas. 

* * * 
La señorita Emilia Beltrán y Puga inició por medio de la pren

sa, especialmente en El Tiempo, el año 1901, la idea de honrar la 
memoria ele Bocanegra, exhumando sus restos y trasladándolos 
<í otro sitio adecuado. El Ayuntamiento de ese mismo año acogió 
la idea, y en 17 de Septiembre una comisión formada por los Re
g-idores D. Agustín Alfredo Núñez, D. Pedro Ordóñez, D. Ignacio 
Solares y el que esto escribe, depositó una corona ante el sepulcro 
del poeta, en San Fernando, acto al que asistieron también con sus 
ofrendas florales la señorita Puga, los Sres. D. Juan Ignacio Se
rralde, D. Jaime Nunó y D. Alejandro Villaseñor, este último re
presentante de El Tiempo. Acabo de citar al maestro Nunó: este 
venerable anciano se encontraba efectivamente entre nosotros de 
modo bien casuaL 

Celcbrábase en Buffalo á mediados de 1901, una Exposición en 
que tomó parte nuestra Patria; como corresponsal de los diarios 
El Imparcial y El Mundo estaba allí el Sr. D. Antonio Rivera de 
la Torre, quien visitando el edificio Women' s Unían Building, en la 
A venida Delaware, leyó en la puerta de una de las habitaciones el 
letrero: Jaime Nunó-Estudio. El Sr. Rivera, confirmando su des
cubrimiento, lo circuló entre los mexicanos concurrentes al certa-
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mcn y todos se interesaron por conocer al maestro y tributarle un 
homenaje, ofreciéndole una corona. 

El Ayuntamiento ele la Capital ínvit6 <1 Nun6 ;í Ycnir <í México 
para las fiestas patrias, y entonces tuvimos el gusto de recibir al 
maestro, de tributarle asimismo el homenaje de nuestra admira
ción, y ele verle personalmente dirigir nuestro Himno. 

Nunó llegó á México en la maiiana clcl12 ele Septiembre de 1901, 
tocándome en suerte darle la bienvenida en nombre de la Ciudad 
ele México, en mi calidad de Regidor. (110) En las fiestm; patrias 
del 16, dirigió Nunó el Himno que cantaron entusiasmados los 
niños de las Escuelas Nacionales, en el Patio de Honor del F>aJa
cio Nacional. día la ceremonia cívica se efectuó .desgracia-

. damente con muy poco lucimiento, en la Sala de Sesiones del Se
nado, en vez de en la. Tribuna levantada en los llanos de la Vaquita 
(por San Lázaro), que amanecieron completamente inundados por 
los grandes chubascos de la víspera. 

* * * 
Nunó (111) vi6la luz primera en Septiembre de 1825, (112) en San 

Juan de las Abadesas, Provincia de c;.erona, España; vino ;í México 
en 1853; Santa-Anna le nombró Director de Bandas y Músicas Mi
Jitares; ha residido largos afíos en los Estados Unidos, donde está 
ahora; y posteriormente ha hecho otros viajes á México. 

La exhumación ele los restos ele Bocanegra fué arreglada por 
la Comisión del Ayuntamiento; la presencié, y firmé el acta ante el 
Escribano de Diligencias de la Corporación, en 20 de Noviembre 
del mismo año. La señorita Puga murió pocos días antes; ele suerte 
que no tuvo el gusto de asistir á. los honores del poeta: el maestro 
Nunó había partido fuera de la Capital. El día 23, con asistencia 
del Gobernador del Distrito, Sr.D.H.amón Corral; deJI=>rcsiclente del 
Aytmtamicnto, D. Guillermo de Lmda y Escandón, y otras muchas 
personas) á las tres y media de la tarde, se trasladr3 la urna con 
los restos, desde San Fernando hasta el Panteón de Dolores, clon
de1 después de otra ceremonia consistente en discursos y poesías, 
se reinhumaron las cenizas en fosa de primera clase, concedida de 
antemano á perpetuidad en cabildo de 24 cie Septiembre del repe
tido año 1901. 

(110) Véase Boletín Jftmicipal) Tomo I, 1901, números 53, 55 y 74, donde 
se dan detalles. 

(lll) ÜLAVARRÍA, Op. cit. 
(11:2) Tiene hoy, por lo mismo, 82 años y aún está fuerte y derecho. 
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* * * 
Completaré con las siguientes noticias que en carta fechada en 

10 de NoYicmbre de 1907 me comunica el estimable yerno del 
poeta, Sei'ior D. Juan l. Serralde. 

f {e aquí lo que me escribe: 
"Aun cuando en estos papeles que le envío encontrarú Ud. lo 

escncinl parn su objeto, paso á darle algunos detalles sobre puntos 
aün ignorados. 

«1. El Sr. Gonz;ílez Bocanegra fué sobrino carnal de D. José 
~laría Bocanegra, distinguido jurisconsulto, Ministro de Relacio
nes Tntcrion~s y Exteriores en el Gabinete de D. Vicente Guen:e
ro, y Presidente interino de la República por breves días. 

«JI. Constantemente estuvo afiliado en el partido conservador, 
lo que no dejó de ocasionarle amargos sinsabores, entre otros, y 
en el que le sorprendió la. muerte, haber estado separado de suma
dre, ele su esposa y de sus hijas, con motivo ele las persecuciones 
que tuvieron lugar en el año ele sesenta á la entrada del gobierno 
de Ju~ll-ez {! la capital, y en las que tal vez le hubiera cabido la 
suerte de su compai'íero y amigo D. Vicente Segura Argüelles. 
?vluri ó víctima del tifo en la casa esquina de San José el Real y en
tonces J\Jcaiccría ó Mecateros; casa que aún existe, y en aquella 
época habitación ele su tío Bocanegra. 

,<fTJ. El premio acordado en la convocatoria para el autor del 
himno, jam~ís llegó á fijarse ni mucho menos á darse; en este pun
to son absolutamente inexactos los apuntes del Sr. Sosa, ministra
dos por el poeta D. Luis G. Ortiz; repetidas veces lo oí de boca de 
mi Sra. Madre política. Por otra parte, parando en mi poder la pe
queña biblioteca del Sr. Gonz<1Jez, natural era que en eJla estuvie
ran los pretendidos libros; sin eluda el Sr. Ortiz confunde el caso 
del Sr. Gonz<ílez Bocanegra con el del Sr. D. Andrés Davis Brad
burn, autor eJe otro himno premiado con las obras ele Martínez de 
la Ro.sa, y de D. Félix María Escalante, que lo fué con un ejemplar. 
ele La Anu;náz Poética) ambos premios otorgados por la Acade
mia ele Letrán. La Junta Patriótica del año de cincuenta, por su 
parte, concedió al Sr. Davis una medalla que según la crónica «era 
de oro, y le colgó al cuello el Sr. Ministro Lacunza.» El Sr. Davis, 
padrino de agua (pues era sacerdote) de la segunda hija de Gon
zálcz Bocanegra, mi esposa, allá por el año de ochenta y uno, con
firmándome el hecho de que mi suegro no había recibido ningún 
premio, me mostró una medalla de plata, troquelada, y con una le-

117 
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ycncla referente al llimno Nacional, cuyo te'\to no recuerdo. "\ 1 
mostrúrmcla me decía: «Lo que son las cosas de nucstnl p<tís: mi 
«compadre, cuya composici(ín fué eleg-ida, n:tda obtm·o, y los que 
«fuimos desechados sí recibimos mcdallw-;." Esta última cxprcsi<ín 
me había hecho creer que todos los concurrcnt(:S !;¡ hil bí;m obte
nido, cosa que nunca he podido aclarar. 

«LV. El poeta Gonz;ílez Bocanegra cscribiú vari:1s composicio
nes que conservo inéditas en un tomo manuscrito intiLul;tdo "Vid;¡ 
del Coraz6n.>) Su Scfíora, ;í quien la mayor parte de ellas cstií de
dicada, jam:ls quiso publicarlas no obstante diversas inst;uwias que 
se le hicieron. Como aulor drílm;ítico cscrihi6 "\T;¡sco Xüi'íez de 
Balboa,, drama en cuatro ;¡clos estrenado en el 'fc:ttro Nacíonal, 
así como otra, ''Faltas y Expiaciün,>> que no llc~·() ;í terminar. 

«Finalmente, y como dato curioso, le diré que obra en mi poder 
una carta introducción suscrita por d entonces .Ylini~tro Plenipo
tenciario de México en París, D. Jos<.~ Ramün Pachcco, dirig·ida ü 
González Bocanegra y ú favor del pucta español D. Jos(> %orrilla; 
en ella encarga Pacheco que juntos Bocanegra y un Sr. 1\Iosso ha
gan la presentación de Zorrilla en la sociedad mexicana .. , 

LERDO DE TEJADA, D. MlGUEL.· ·El 2:? de Marzo de 1Hó1 falle
ció en México, y su cadúvcr se sepultó en el nicho 20 del pasillo (J 

tní.nsito al osario. Menos ele tres meses después, ¡rara coinciden
cia! se sepultaba también, en el nicho de enfrente, á D. Mdchor 
Ocampo, que había atacado ü D. Miguel Lerdo. Los restos de es
te último fueron exhumados por su familia en 1897, y tras
ladados al Pante6n Francés, donde actualmente descansan en lm 
sepulcro de familia, en el que asimismo están los restos de la seño
ra doña Merced Urquiaga de Lerdo (Agosto de 1864) y los de Jos 
señores Guadalupc, Salvador y Francisco Lerdo. 

Me cuenta mi. amigo el Sr. D. Angel Lerdo de Tejada, sobrino 
de D. Miguel, que cuando acudieron :.í. hacer la cxhumaci6n del ca
dáver, estaba intacto y muy bien conservado, gracias á lo hien 
practicado del embalsamamiento; y no se hizo uso de la urna lle
vada á prevención, sino de un ataúd nuevo. 

D. Miguel Lerdo de Tejada, «profundo pensador y hábil esta
dista,» fué hennano de D. Sebastián, no menos eminente que aquél. 
Nació el primero, en Veracruz, Sosa, (ll.J.) el 6 de Julio de 
1812, fruto del matrimonio ele los señores D. Juan Antonio Lerdo 

(113) Por un descuido probable, no hay constancia de esta exhumación en 
los libros del Panteón de S. Fernando. 

(114.) Las estatuas de la Reforma. -Noticias biográjicas.-México, 2.a 
ed., 1900, páginas 35 y sigs. 
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de Tcj;HJ;¡ ~· Doña .Nl<lrfa Concepción del Corral y Bustillos, espa
l'ioks ambos. 

1 )oc o se sn be de sus primeros años, cosa extraordinaria, hasta 
que ;¡pa.rccc en la vida pública presidiendo el Ayuntamiento de la 
C:1piUil en l.'·rl:!, y como Regidor varias veces. Fué Subsecretario 
de !<'omento en la Administración de Santa-Anna; después de la 
1T\'ol Ul'i(ín de "1\yutla. formó parte del Gabinete de Comonfort, co
mo .\ linistro de Hacienda, y se hizo muy célebre, sobre todo, por 
];¡ Limosa ley de desamortización de. los bienes del cle1·o, que ex
pidi<'i en :!;"¡ de Junio de 1856, ley que tuvo gran resonancia. A fines 
del propio afío entró interinamente á desempeñar la cartera de 
Relaciones, sin dejar la de Hacienda: su renuncia del Ministerio, en 
Diciembre, callSó impresión profunda y penosa entre los liberales, 
que Ycí<m en el Sr. Lerdo un firme sostén de las instituciones y un 
espíritu lleno de aliento y aspiraciones progresistas. Admitiósele 
la renuncia en 3 de Enero de [>7; pero más tarde el señor jmhez 
le llam(í <i su lado, integ-rando el célebre Gabinete de V cracruz, en 
el que fig-uraban Ocampo y D. Manuel Ruiz . 

. \scenclió con el tiempo ::i Presidente de la Suprema Corte, pues
to importantísimo, que entrañaba la Vicepresidencia de la Repú
blica, siendo candidato para la Primera Magistratura de ésta, cuan
do le sorprendió la muerte en 22 de Marzo de 61, fecha ya citada, 
y al siguiente día de D. Manuel Gutiérrez Zamora. Sus funerales 
fueron una apoteosis--como dice el bióg-rafo á quien seguimos.
Lcrclo también ocupó un puesto distinguido entre los escritores de 
la época, y suyos son la Reseña histórica de la Ciudad de Vera
crus y el Cuadro Sinóptico de la República dado á la estampa en 
1857. 

En el Paseo de la Reforma está su estatua, inaugurada en 16 
ele Septiembre de 1889. 

~1TRrU1óN, GENERAL D. MIGUEL.-El sepulcro que aun se conserva 
(lám. 2.a, núm. 42), está colocado en el centro del patio chico, circufdo 
por una verja de hierro y rematado por una cruz. Al oriente, sólo 
tiene estas cifras, de gran tamaño y de metal: 

M. M. 

La señora doña Concepción Lombardo, viuda del General, ex
humó el cadáver embalsamado y lo trasladó á la Catedral de Pue
bla. Un sencillo monumento que se levanta en el muro de la iz
quierda del observador, en la Capilla del Corazón de Jesús, marca 
el lugar con esta breve leyenda: 
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GENERAL DON 

MIGUEL DE Mm Aj1ÓN 

FUSILADO 

EN QUERJ:<:TARO 

EL 19 DE jU:\110 

DE 1867 
R. I. P. 

Miramón fué un brillante militar, cuyo valor en la pelea y su 
audacia en los momentos del conflicto han sido reconocidos por 
amigos y enemigos. Sería ocioso relatar con detalle todos los he
chos públicos de este distinguido jefe conservador, que son de to
dos conocidos, desde sus primeros pasos en la noble carrera ele las 
armas, hasta morir en el patíbulo del cerro de las Campanas con 
Maximiliano y Mejía. 

Miramón nació en México en 1832; fué alumno del Colcg·io Mi
litar, y su bautismo de fuego lo recibió en 1847 e1YChapultepcc, de
fendiendo el suelo patrio. Entró al servicio activo y ascendió en 
1855 á. Teniente CoroneL Fué después oposicionista del Gobierno 
Constitucional, y se encontró en muchos y memorables hechos de 
armas: en la batalla de Ocotlün, junto con Haro y Tamaríz, Oro
noz, Osollo y otros, contra Comonfort, Parrodi, Zaragoza, Ghilar
di, etc.; en el pronunciamiento de Orihuela en Puebla. que procla
mó Reh/!.'Ü5n _y .Fueros/ en la acción de Salamanca, ganada por 
Osollo, Miramón, Mejía, Blancarte y otros, á Parro di y Leanclro 
Valle; ei11a acción de Atcnquiquc, cuyo triunfo fué indeciso: en la 
de Ahualulco, que Miramón ganó, con Leonardo Márquez, V élcz, 
Cobos, Mejía, etc., {L Vidaurri, Zuazua, Aramberri y otros jefes. 

El Plan de Navidad, proclamado en 23 de Diciembre ele W3R 
por el general Echcagaray, y secundado por Robles Pezuela en 
México, elevó al poder á Miramón, que fungió como Presidente 
de la República, del lado conservador. Por esta época, Zulo~t.~·a, de 
carácter débil y pobre de espíritu, fué el juguete del bullente Mi
ramón. 

Corresponde á la ~Historia narrar y juzgar los hechos que se su
cedieron en estos tiempos ele guerras fratricidas, tales como los fu
silamientos de Tacubaya el ll de A.bl-il de 1859; la acción de Es
tanda de las Vacas, en la que Miramón derrotó á Doblado; el sitio 
que aquél puso á V eracruz y la presencia en Antón Lizardo de la 
corbeta de guerra Saratoga y la de Marín, expensadas por Miramón. 

Larga sería la enumeración de otros episodios que clan movi
miento inusitado á esta parte de nuestra historia, relativos todos 
al general conservador, desde la batalla de Silao en 10 de Agosto 
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Sepulcro del General D. Miguel Miramón, en el centro del pa tio chi co (vacío) . En el 
fondo se ven los muros del te mplo de San Fernando, y la puerta del tránsito 6 capill a que 
comuni ca la iglesia con el Panteón . 
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de WW; el asunto de los bonos Jecker; el de la extracción sonadí
sim;l. de los ~()()0,000 de la Legación Inglesa, cuyos sellos se rom
pieron; hnsw !;¡ célebre acción ele Calpulalpan el 22 de Diciembre 
de H-lClÜ, m que Conzález Ortega venció á Miramón. 

1~1 primer dí¡¡ del año 1861, Ortega entró en México al frente del 
Ejército Constitucional. 

;\ 1 iram(in partió después <í Europa y estuvo en París, donde lo 
rccihi<í ~apolcón JJI. Maximiliano utilizó los servicios de Miramón, 
que pronto puso en juego con su actividad acostumbrada. 

Escobcc!o le ganó en 1.0 de Febrero de 1867 la batalla de S.Ja
cinto, donde aquél fusiló ü D. Joaquín Miramón, hermano de D. Mi
g-uel, y ;í Jos 139 prisioneros franceses. (115) 

Ya sabemos que, tras de D. Tomás Mejía, los jefes imperialistas 
y el mismo Maximiliano tomaron camino de Querétaro, donde el 
ejército republicano les puso cerco, hasta la toma de la plaza el 15 
de ~'Tilyo de 67. Miramón fué entregado por el médico Vicente Li
cca, y _junto con Maximiliano y Mejía, su.ieto á la ley de 25 de Enero 
de HlW, según asentamos ya al hablar ele este último general. 

El 1 C) de Junio, a.quellos tres encumbrados prisioneros caían 
atravesados por las balas de los fusiles de la República, en cum-
plimiento ele la terrible sentencia ..... . 

Oc,\MPO, D. MELCHOR.-Quedó depositado su cadáver en el ni
cho superior del muro donde se encuentra el General Parrodi, en 
el pasillo ó tránsito al osario. Cubrióse la huesa con una inscrip
ción que decía, poco más ó menos: 

MELCHOR ÜCA!VrPO 

SACRIFICADO POR LA Tll{ANÍA 

Junio 3 de 1861 

Actualmente se halla otra lápida, en el mismo sitio, en que 
se lee: · 

EN ESTE NICHO ESTUVO DEPOSITADO 

EL CADÁVER DEL ILUSTRE 

MELCHOR ÜCAMPO 

JUNIO 3 DE 1861 Á jUNIO 3 DE 1897 (116) 

Los restos se exhumaron ·para trasladarlos á la Rotonda de 
los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores, en 3 de Junio del 

(115) Véase la nota 20. 
(116) Así dice la inscripción, aun cuando al cadáver se le dió sepultura 

el día S. 

118 
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dicho año 97, habiendo asistido el Ayuntamiento al acto de la tras
lación. La ceremonia fué dispuesta por el Gobierno 1;-cderal, según 
decreto del Congreso de la Uni6n. 

El mismo Gobierno confirmó en ;l de Noviembre. la concesión 
perpetua del sepulcro en Dolores. 

* * * 
No cabe en estos reducidos límites m<ls que un resumen bio

gráfico de este ciudadano, distinguido por lo especial de su 
ter, su espíritu filos6fico, lo avanzado de sus ideas; vfctima de la 
terrible lucha de partidos que mutuamente se odiaban; y que mu
rió no como Leandro Valle, con las armas en la mano,() como De
gollado, en el campo de batalla, 6 siquiera como el General Co
monfort, en camino reaJ, sino arrancado del seno mismo de su 
familia y cruelmente asesinado por sus enemigos políticos. 

Ocampo, cuyo origen es un tanto obscuro. (117) fué originario 
de Pateo, Michoacá.n, y heredero de importante fortuna. Durante 
sus primeros años estuvo bajo la férula del Sacristún mayor de la 
parroquia de Maravatío, y como no tu viera qué aprender más allí, 
se le mandó ;1 México y pan> en casa del Lic. D. Ignacio Alas. Su 
carácter independiente y libre se reveló desde aquella tierna edad, 
poniéndose enfrente de su propio maestro, un dómine educado bajo 
el rcgimen de la palmeta. (118) En el Seminario de Morelia conti
nuó sus estudios, curs<mdo Latfn, L<Jg-ica, Matemáticas, Física, cte., 
y se dice que hubo de recibir el grado de bachiller en Filosofía. 

También fué alumno de la Univcl'sidad de México, y pasante de 
abogado, cuya noche triste la tuvo pur el año 3l. 

(117) EL SR. D. ANGEL PoLA, q11e es muy diligente investigador de noti
cias históricas, en su intercsanle libro ltl"elchor Ocmnpo, Obras co1npletas, to
mo II, 1901, manifiesta la convicción de que Ocampo fué hijo del Lic. D. Igna
cio Alas y de la Sra. d,oña Francisca]. Tapia. 

(118) Cuenta el Sr. Pola este hecho muy significativo: •Llegó un día en 
que el maestro azotó al niño. No había terminado el castigo, cuando el alum· 
nito, fuera de sí de ira, se le encaró al verdugo y le dijo:-• Usted no tiene de
~recho de servirse de mí como de un criado ..... Además, la Constitución de 
•1824 prohibe severamente á los maestros que maltraten á los niños. Me que
•jaré á mi tutor y pagará usted una multa de veinticinco pesos, por haberme 
•pegado.• 

«El maestro, sorprendido con la inesperada actitud del niño, le dejó en la 
paz. La escuela, que gritaba en coro la lección, pasó al silencio, clavó sus 
ojos, abiertos de admiración, en el animoso que había sufrido la azotaina y 
quiso saber su nombre: se llamaba Melchor Ocampo.» 
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Ocampo fué muy dado al estudio de las Ciencias Ffsicas y Na
Lurales, principalmente de la Botánica, que cultivó con éxito, y el 
de la Física y la Química. (119) 

Urdiendo atrevida trama, desapareció de México en 1840, para 
poucr ir á Europa y visitar con inusitado afán las principales ca
pitales, desde donde le escribió al Lic. Alas, pidiéndole perdón por 
su viaje intempestivo, y de éste volvió para consagrarse al servi
cio de su patria. 

Ocupó una serie continuada de importantes puestos públicos, 
que le abocaron <í los méls culminantes de la administración, tales 
como el de diputado en varios períodos¡ Gobernador de Michoacán 
varias veces, y Ministro ele Hacienda, antes de la caída de la Dicta
dura de Santa-Anna. Éste lo puso preso en 53; después se retiró á 
los Estallos Unidos, sosteniéndo correspondencia con eminentes 
liberales mexicanos y luchando contra el dictador, que había inter
venido los bienes de Ocampo; hasta que éste, triunfante la revolu
ción de Ayutla, volvió á México; y estuvo en Cuernavaca con D. 
Juan Alvarcz, que le encargó la formación de un Ministerio, en el 
que entraron Juárez, Prieto y Conionfort. Mas como no transigiera 
con las ideas moderadas de este último, y como Ocampo «no era 
propio para transacciones,» según él mismo decía, renunció lacar
tera de Relaciones y Gobernación. 

Ocampo tuvo asiento en el Congreso Constituyente de 56, don
de fué miembro de la Comisión de Constitución y presidente de 
tan notable Asamblea. 

Juárcz llamó <í. Ocampo, en 58, para que se encargara, en Gua~ 
najuato, del Ministerio de Gobernación, é interinamente de los de 
Relaciones, Hacienda y Guerra¡ y cuando el Gobierno Constitucio
nal estaba en Guadalajara, fué de los salvados por D. Guillermu 
Prieto. (120) 

En V eracruz expidió Ocampo las célebres circulares aclarato
rias de la ley de desamortización de 13 de Julio de 1859; colaboró~ 
como ardiente partidario, en las leyes de Reforma, y con su firma, 
en su calidad de Ministro, se autorizaron importantes leyes, tales 
como la que estableció el Registro Civil; la de secularización de 
cementerios; la que derogó las disposiciones sobre asistencia del 
Gobierno á funciones religiosas; y otras. 

(119) La Sociedad Mexicana de Historia Natural conserva el busto de D. 
Melchor, en su salón de sesiones que tiene en el Museo Nacional. 

(120) El Sr. Pola escribe (pág. LXXVI) que Prieto sólo dijo: •estas textua
les y ÚNICAS palabras:-•Aquí estamos: Somos inocentes. ¡Los valientes no 
se manchan con un crimen!> 
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Ocampo celebró con el Ministro Mac Lane el discutido tratado 
que lleva su nombre. Corresponden al historiógrafo las aprecia
ciones que sugiere la lectura de ese documento y las circunstan
cias en que se llevó á cabo la redacción del desastroso c01wenio, 
que, felizmente, no fué aprobado por el Gobierno de \Vashing·ton. 

Al entrar triunfante T ucí.rez el año 1861 en la Capital. Ocampo re
nunció la cartera que desempeñaba.~-«Cambie usted de Ministerio 
-dijo al Presidente-porque la causa no lo necesita ya, y el pú
blico pide otros hombres." Y se retiró á Pomoca (121) por última 
vez, agrega el Sr. Pola. 

* * * 
D. Melchor había empuñado la pluma varías veces, colaboran

do en ]!_[Zurriago, en El Siglo XIX y otros periódicos; fué pole
!11ista de fibra, escritor y traductor. Su afición á la Botánica, de 
que ya se habló, le sirvió extraordinariamente para transformar 
sus heredades del campo, en importantes centros de cultivo. (122) 

* * * 
Hallábase tranquilamente en su hacienda de POTIJ(Jl:. ot] finalizar 

el mes ele Mayo de 1861, cuando Ocampo fué aprehendido por el 

(121) Anagrama de Ocampo, impuesto á una hacienda de éste, en el Mu
nicipio de Maravatío. 

(122) El Sr.Pola escribe esta nota, pág. XXIV de su Biograjia de ()campo: 
«En compañía de D. Aurelio J. Venegas, periodista, y de D. Adalberto 

Maya, fotógrafo, acabo de visitar á Pateo, á la venta de Pomoca, á Pomoca 
y al Rincón de Tafolla, hackndas, las cuatro, de Ocampo. En todas ellas está 
todavía su mano sapientísima de agricultor : árboles raros bien cultiva
dos, todo género de frutos sabrosos y de flores exquisitas, injertos difíciles 
que son un prodigio. Hay allí hasta avenidas de cedros del Líbano y plantas 
hasta ahora desconocidas en la República. 

«Parte el corazón entrar en el jardín que cultivó el grande hombre con 
asiduo cuidado en la venta de Pomoca y que era una verdadera maravilla, á 
la cual visitaban los viajeros á su paso por el lugar. ¡Ahora es corral de ga
nado y no hay más que restos de su antigua grandeza! 

«El jardín de Pomoca ha desaparecido atacado con furia por la maleza, 
ayudada por el abandono. ¡Aquello todo es ruina y desolación! 

•En el rincón de Tafolla, la arboleda de variadas clases de frutos ha po
dido sobrevivir gracias á su desarrollo espontáneo. Pero aun así, salta á la 
vista la desidia ¡Bajo su sombra, en las horas calurosas, se recoge el ganado 
y rumia!» 
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guerrillc~·o español Lindoro Cagiga, (123) quien le presentó una or
den escnta de D. Leonardo M<írqucz. Montaron ;1 D. Mekhor en 
un ro~~n, Y ele <~llí la chusma de Cagiga le conduce por Manwatfo 
y la V lila del Carbón hasta Tepcji del Río, donde llegan en In ma
ñana el el 3 de Junio. En este lugar se encontraban Zt~loag·a y fv1:ír
quez. 

Poco después fué hecho prisionero el guerrillero Lc6n Ug·aldc, 
al bajarse de una diligencia, y es sentenciado ;1 ser pasado por las 
armas. Varias personas se interesaron por su SULTll' y se le per
don(\. En tanto, Ocarnpo escribió su testamento y en bs primeras 
horas c.le la tarde le sacaron para llevarle (i la hacienda de Caltl'n
go, sitio del suplicio; "luego--dice el Sr .. Po la, <'t quien cxtractamos-··
siguc su calvario y ü dos pasos hace alto la tropa. Quieren que se 
hinque, pero rehusa con energía y espera en pie la muertc.---¿Pa
ra qw . .:? Estoy bien al nivel de las balas -hace obscrYar. Ya cad:í
ver, ante una muchedumbre de día de plaza, los mismos soldados 
le cargan, le pasan una reata por las axilas, lo aseg-uran y le cuel
gan ~í un ;1rbol Llc pirú.» (12..1) 

La noticia de la muerte de Ocampo se supo en J\:1éxico el día 
4, y entre el campo liberal hubo una excitación indcscriptihlc, no 
sólo en esta Ciudad, sino en la República entera, aviv<ínclosc por 
esos días las represalias, que lleg·aron al colmo de la barbarie. 

El clía ?"> se trajo el cadáver ele D. Melchor, haciéndole el dfa 6 
solemnes honras fúnebres, en las que tomó la pnlahra como orador 
oficial el Lic. D. Ezequiel Montes. 

El señor Jmírcz di6 un decreto el 4, poniendo fuera de la ley «<1 
los execrables asesinos» Zuloaga, Méirquez, Mejía, Cobos, Vicario, 
Cagiga y J\hnuel Lozada. 

En cuanto á Lindan) Cagiga, fué aprehendido el 2;'") de Diciem
bre del mismo año 61, en el pueblo de Acambay, donde estaba 
oculto, y muerto á. balazos por los soldados del Coronel Barri~a; 
se le cortó la cabeza, v al caclá ver se le colgó de un árbol que Ca
giga habfa escogido p~ra colgar de él á un tal Serrano, á quieü iba 
ü fusilar en esos momentos. ¡Misterios destino! .... 

(123) Este era un bandido santanderino que vino á México en ~os de for· 
· · d 1 h· · , da de Arroyozareo v sembro el terror tuna; fué adnumstrador e a aCien · ~ ' • . 

entre la trabajadora del campo. Algu?os le llaman Cag1gas. 
'124) Pola.-Bioo-rafía de Ocampo, ya citada. 
' b 119 
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Finalmente, en honor ele Ocarnpo, el Estwlo de .\licho:tdn agre
gó ú su nombre el apellido del Reformista, y una calle (k .\1l'xieo 
se Barna de Owmpo. 

O'.HoRÁN, CENER,\L D. Tm1As.--Mnrió fusilado el ~1 de Agosto 
ele 1867, en la plazuela de 1\'lixcalco. "Porfirio Díaz solicit<l de J u;í
rcz el indulto de O'Hor<ln y no lo consigui<í. El presidente dd Con
sejo de Guerra fué el entonces coronel D. Juan Pérez Castro. OT:Io
rán muri() con mucho valor. Zamacois prcscnc!<í el fusíhtmicnto." 
(RivimA.-Anales de la Rc/orma) El cadúvcr de (Y lloran fué se
pultado en San Fernando. En C) de Diciembre de 1K7~ se exhuma
ron los restos y entregaron ;í su familia, y se llevaron al Panteón 
de Dolores, según me informa el Sr. Lic. D. Rafael O'IJor;ín~ so
brino del GeneraL El perfil psicol6gico de O'Hor:ín, es que 
merecen estudiarse con aJgt1na atenci6n. 

Nació en Centro América en 1824, (125) y de niño se avecind() en 
Yucatá.n. Su carrera política la principió bajo las b~111dcras libera
les, al lado del general La Llave; y según él mismo, pelc(í en ·rexas 
el añ.o :36; combatió en 3F:3 ü los franceses en Ulúa; en 47 ~1 los ame
ricanos en la Angostura; después ;í la intervención francesa. Envi(J 
una hermosa carta al general D. Antonio Taboac.la, censur~índolc 
su adhesic>n ü la .invasi6n francesa) y al fin dcscrtü de las filas 
republicanas y sirvió al Imperio. Fugado de la Capital, ú entra
da de las fuerzas constitucionalistas en 1?3C>7, y aprehendido en la 
hacienda de San Nicolús el Grande, se le concedí() la gracia de que 
no se identificara su persona, y juzgado conforme ú la ley de de 
Enero de 1862, se le sentenció él muerte, y fusiló, como llevamos 
dicho. 

ÜLAGUiBEL, Lrc. D. FRAXcrsco M. DE.-Paréceme que se trata 
del que fué Gobernador del Estado de México, y hombre público 
muy distinguido. Murió en 27 Marzo de 186[') y sus restos se en
tregaron en 2 de Marzo de 1880 al Sr. D. Eugenio Maillcfert. D. 

(125) D. ANGEL PoLA, en su capítulo Aprehensión yjúsilamiento del Ge
neral O'Horán, que vamos á seguir; publicado en su libro: Jfan(fíestos.-Et 
Imperio y los Imperialistas, por Leonardo JJfárquez, México, 1904, páginas 374 
y siguientes. 

(126) ZAMACOIS, XVI, 202 y siguientes. 
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J<rancisco Sosa publica la biografía del Sr. Olaguíbel en sus il.fexi
crmos ])istiJip,-uidos. 

fJ,\r<Dío, It:\10. D. MANUEL-Obispo de Gcrmanicópolis, inhuma
do en :Z 1 ele Abril ele 1861. Sus restos se sacaron en 1867 (127) para 
rcinlmmarlos en el presbiterio del Templo de San Fernando. 

U. Crcscencio Carrillo y Ancona, en su Historia del Obispado 
de )~tcatdn, trae el bosquejo biográ.fico del Sr. Pardío, que repro
duce en términos muy duros para éste, el Dr. Rivera en sus Ana
les de la R(:fórma (pág. 174, cd. ele 1904). 

Pardío nació en Mérida, de padres no conocidos; y fué expósito 
en la casa de un señor Pardío, cuyo apellido llevó. Se aseg-ura que 
por una serie de intrigas llegó á ser Obispo, pretendiendo ser Coad
juntor del obispo Guerra, ele Yucatán. Engañó al Papa, y 1~ vi
nieron las bulas, pero ni el Sr. Arzobispo Posada, ni el Obispo de 
Puebla Sr. Vüzqucz, quisieron consagrarlo. Entonces se fué á Ca
nteas, y el Prelado de aquella Arquidiocesi lo consagró. Sabedor 
el l~omano Pontífice, Gregario XVI, del fraude de Pardío, suspen
dió <í éste en todas sus funciones episcopales. 

_l\Ii amigo el Sr. D. José María de Ágreda y Sánchez, me cuenta 
que conoció al Sr. Parcl.ío, quien vivía en .la mayor obscuridad en 
una celda del ex-convento de la Merced, y haciendo en México un 
papel muy desairado. Era buen orador, y un día que llamaron á 
Panlío ele otro convento para confesar á 1ma monja, el prelado mu
rití repentinamente dentro del coche que le conducía. Se le hicie
ron honras fúnebres en la Catedral, muy á las volandas, y se se
pulttí al caclüver en San Fernando, cuyo entierro presenció el mis
mo Sr. Ágreda. 

SoJO, D. FEurE.--Escultor.-Murió el 5 de Julio de 1869, y en 4 
de .'\,~·oslo de 1H74 se entregaron los restos á su familia. Debería yo 
colocar, m{ls bien, entre el grupo de los dudosos este nombre, por
que no tengo el dato fehaciente de que se trate del artista mexica
no protegido por Maximiliano, cuyo busto en bronce, firmado por 
Sojo, se conserva en los salones de Historia del Museo Nacional. 
Sin embargo, casi puedo afirmar que se trata del mencionado ar
tista, primero, por lo raro del apellido, y segundo, por la fecha asen
tada para su muerte. 

(127) El amanuense omitió, -en el libro respectivo del Panteón, asentar el 
mes y sólo puso la anotación del día 28. 
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!U 

NOTAS ADITlVAS A ESTA SI~GlJ\'"UA 1'.\WI'I·:. 

A. --Restos de hombres distinguidos existentes en San Fernando, 
que no se incluyeron en la serie precedente. 

CoRTJ~s v EsPAl~z,\, Lrc. D. Josí~ M,\h'Íi\.-- Lo traigo ;í este lu
g-ar, porque después de impresos los pliegos correspondientes <í la 
letra e, pude identificar el sepulcro donde descansa aquel distin
guido letrado y político. El nicho número [">()<) ele! patio g-rande, no 
tiene lápida: solamente estas tres iniciales: 

J. C. E., 

que al principio no me hicieron detener ante el mencionado nicho; 
pero una vez que hube recorrido cuidadosamente el libro respec
tivo, me encontré el nomhrc Jos/ J~faría Cortés Espar.za, y la fe
cha '27 ele Diciembre ele HW), con lo cual también quedaron identi
ficados los restos, sin Jugar <Í duela. 

Cortés y Esparza, era, seg-ún entiendo, originario ele Cua.najua
to, por cuyo Estado vino como diputado al Congreso Constituyen
te del 57. Perteneció al partido conservador; fué Fiscal y Nlagis
traclo ele la Corte, Consejero y Ministro de Maximiliano. 

B.-Dudosos. 

BERISTAIN, D. joAQUíN.--En una urna ele la capilla 6 tninsito en
tre el Patio Chico y el templo, se g-uardan unos restos, que, por un 
letrero que aparece en la parte exterior de la urna, se dice que son 
de D.Joaquin Beristain. (128) Acudí él la familia del célebre filarmó
nico, y con toda voluntad mi antiguo amigo y condiscípulo D. Joa
quín, nieto del ilustre músico, me proporcionó unos datos biográfi
cos, que, quizá por una confusión, fueron los de D. Lauro Beris
tain, asimismo distinguido filarmónico muerto en 1893 y padre de 

(128) Nació en México el año 1817, y murió á la temprana edad de veinti
dós años, en 1839. 

es 
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los sefiores lkristain (Joaquín y Lauro) que también son actualmen
te cultivadores del divino arte. Con el objeto de no demorar más 
la impresión de esta parte, me veo precisado ü no consig·nar las 
aclaraciones que nos condujeran á 1:1 verdad. 

CouTo, D. BEHN,\RDO. -Al frente del primer tomo de las obras de 
este eminente mexicano, publicadas por el Lic. D. Victoriano AgUe
ros, apnn:cc la biog-rafía del Sr. Couto, y en las p;í§.;;-inas XXVI y 
XXV!f. s'' kc: "T\Juri6 cristianamente elll de Noviembre de 1862, 
rodeado de su esposa, que lo fué su sobrina doña María de la Piedad 
Coulo de Couto, y de varios de sus hijos .... Sus restos .fueron se-· 
pult<tdos en el panteón ele San Fernando, y, exhumados más tarde, 
fueron depositados y yacen ahora, en unión uc los de su esposa, 
que le sobrevivió diez y siete años, en el coro alto de nuestro Sa
~T:trio \lctropolitano." 

No me he encontrado ninRuna anotación en los libros de San Fer
namlo, que demuestre haherse sepultado en este cementerio el ca
<.J<ín:r del Sr. Couto; y por eso, ú reserva de ratificar ó rectificar el 
dato, pongo en este g-rupo el nombre de aquel di?tinguido abogado. 

HEREDL\, D. JoAQUíN. Arquitccto.--Sé que aquí se encuentran 
sus restos, pero no me hallo el lugar. Tampoco lo sabe mi buen 
<tmigo el Sr. D. Cuillermo de Hercdia, á. quien he acudido en de
manda de datos. 

D. Joaquín fué padre del distinguido arquitecto y maestro mío 
D. Vicente Hcredia, y éste, ::í su de una numerosa descenden
cia masculina, no menos distinguida también; parte de cual, re
tir~ímlosc del bullicio del mundo, ha buscado la paz y la tranquili
dad en el seno de la Compañía de Jesús. 

T,\J.H::R,\ 1 D .. RA;yr6:\J.--Probablcmente el General de División de 
este nombre, que sirvió al Imperio. En Jos libros hay esta fecha de in
humación del caclüver: 1() de Noviembre de 1868; y luego la ano
tación ele que en 13 ele Agosto ele 1877, se trasladaron los restos 
al Pante6n clel Pocito, en Guadalupe Hidalgo. 

D. kNACJO. los registros del Panteón me en-
cuentro este nombre. Tal vez se trata del ilustre fundador de la 
Escuela de Ciegos (24 Marzo 1870), que falleció en Julio de 1871. 
Mi princípa l duda consiste en que los restos puedan realmente en
contrarse en e] nicho 269, donde, según los mismos registros, están 
los de la señora doña Petra Barrero de Trigueros; porque no cons-
ta que cenizas del señor Trigueros se hayan exhumado. 

120 
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PARTE TERCERA. 

J 

Lista general, por orden progresivo de lugares, de los restos de personas 
que aún se conservan en el Panteón de San Fernando. 

ADVERTENCJA.---.J.At presente lista se ha formado con algún tra· 
bajo. en virtud de que no csUin completos los libros del Panteón; 
en éstos, según he podido notar, hubo adcmüs notorio descuido para 
hacer con precisión los asientos correspondientes. A fin de asegu
rar la mayor exactitud, tomé nota personalmente, de sepulcro p(w 
sepulcro) y las dudas se resolvieron por medio de los libros existen· 
tes cn la Administración del cementerio. F<íciJ ha sido el rer{istro 
de los nichos1 de las capillas y monumentos sepulcrales; pero la di
ficultad no ha sido poca en lo que se refiere ;í.los innumerables res
tos d. el piso del Patio Grande, por ha bcrse perdido la huella de 
muchos. 

En consecuencia, no debe reputarse absolutamente completa es
ta lista; sin embarg-o, la juzg-o de utiliclacl, sobre todo para las per
sonas interesadas en conservar (i salvar los restos de sus allega
dos, cuando esté próxima la demolición de gran parte de la nccní
polis. 

No ha sido posible tampoco detallar las numerosas traslacio
nes de restos) de un lugar á otro de este panteón, y sólo se indican 
las m;ís notables. 

Las anotaciones de los nichos del 1 al :")5 y las de letra cursiva 
que se advierten del 56 en adelante al través de la lista, las he to
mado directamente de los libros, para mayor claridad y precisión. 

Los nombres marcados así * * deben buscarse en la Segunda 
Parte, seguidos de notas biográficas; y los únicamente citados en 
la misma parte, se marcan con *. 

Las observaciones que preceden, deben también aplicarse á la 
lista alfabética que va después, y que formé en vista de la presente. 

Los 55 primeros nichos del Patio Grande, como se dijo ya en la 
nota (1~) quedaron vacíos, en Octubre y Noviembre de 1904, por 
encontrarse en mal estado; y los restos que en ellos había se pa-



SEGUNDA El'OCA. TOMO IV. 479 

saron, ¡·cspecriYmnente, á los nichos indicados en la referida nota; 
moYimicnto que pasa á detallarse . 

. \partir del número 56, empiezan los nichos actualmente ocu
p;¡dos. 

Nicho N. 0 

" 

" 

" 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

A.-PATIO GRANDE. 

1.- Nichos. 

N1o1os DEL CoRREDOR DEL SuR. 

Concepción PérezEscamilla.--Pasó al nicho 792.-
Pcrpftuo. 

:Z Francisca Llaca de Noricga.-Pasó al nicho 661. 
3 José M.a Ojecla.---Pasá al nicho 669.-Perpetuo. 
4 Manuel García Avello.-Przsó al nz'cho 670.-Per

/JI'fztD. 

;) Exhumados y á sus deudos. 
G Mariano Barragán.-Pasó al nicho 672. (En esto 

hay una contrapart.ida en que leo: María Ana de H. 
---28 Oct.904.-Perpetuo.-¿De quién, pues, serán 
los restos contenidos en este nicho?) 

7 Juan B. Cuaglia (¿Quaglía?)-Pasó al nicho 679.
Perpetuo. 

fl José Guadalupe Martínez.-Pasó al nicho 711.
Perpetuo. 

C) Ignacio Aguilar.-Pasó al nicho 719.--Perpetuo. 
10 Francisco J. Gómcz y Dolores Peña y Peña de Gó

mcz, exhumados del Panteón de S. Diego (12 Sep. 
79).-Perpetuo.-Pasaron al nicho 721. (129) 

1l Leandro Manterola (Exhumado de Sta. Paula en 79). 
---Dolores B. de Manterola (Restos.-lgnacio Man
tcrola).-Perpetuado.-Pasaron al nicho 7 22. 

12 Dolores G. Prieto de López.--Pasaron al nicho 
729.-Perpetuo. 

13 LuzNavarrete.-Pasaron al nicho 7 40.-Perpetuo. 
14 Bernardo G. Serda ó Cerda.-Pasó al nicho742.

Perpetuo. 

(129) Sólo dice la contrapartida: Indalecío Gómez.- 28 Oct. 90.:1.- Per
petuo. 

\. 
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Nicho N. 0 15 Carlota Cabralcs de Ávalos.·---Pasó a/ nidto 7 .j.(J.
PCJ!petuo. 

16 Leo!narclo Castillo.--Pasó a/ Nicho 7.10. --Pcrhcfuo. 11 f/ 

11 17 Toribio l3arreda.---Pasr5 al n/clzo 750. Papcluo. 
18 Coronel S¡mtiag-o Xicoténcatl, tntsl;tcbdo::; de Sta. 

Paula(2:3 Sep. 79). -Ptrpcltto. -Po.-;r5 o/ niclw760. 
"'"' 11 l{) Gral. Pedro 1\mpuclia.--Pasú al llirlw 77 !. -f>cr-

pctuo. 
,, 20 Jerónima Patiño.--Pasá a! nicho 77 2. l 1!'rp!'lllo. 
11 21 Exhumados y ú los deudos. 

tll 22 Carlos Swírcz.---Pasó a/ nicho 771J. 
11 23 Exhumados y á sus deudos. 

,;,;, ,, 24 Restos ele D. Anastasio %ercccro, traslad(lclos del 
Tepeyac en 3 de Abril HO. -JJcrpeturulo. -- ¿1f ni
cho 780. 

,, 25 Clara Florcs.-Pasó al.nicho 798.-Pcrpctllo. 
11 26 Exlmmados y ;í sus deudos. 
11 27 Exhuma.clos y <l sus deudos. 
, 28 Ram<ín y .José Pedro Pont(ín .----Pasa rol! al nic!to 79(). 

Perpetuo. 
Enor? 11 29 Francisco Álvarez. -En 3 1:;-bro. 76. - Exhumados 

para llevarlos ,al Campo l:,'lol"ido; pero hay contra
partida en el nicho S02; en el libro se dice que en 
2 Nov. 904 se pasaron los restos ele Francisco 5.1-
varcz.-Ig-noro cuéLJ sea la verdad. 

,, 30 Exhumados y <'L sus deudos. 
,, :-n Exhumados y {! sus deudos. 
" 32 Luis Salazar y Francisco Súnchcz ele Salazar. -- Pa

saron al nicho 80IJ.--Perj)ctzw. 
" 33 Concepción S. de Franco y restos de J-.'rancisco S;in

chez del Villar, procedentes de los nichos 17J y 
403, pasaron al nicho 8!0. -Perpetuo. 

" 34 Juan Manuel Blanco .-Pasó al nicho 69!.-F'eJ'Petuo. 
" 35 Exhumados y á sus deudos. 
" 36 Josefa Arreze.--Pasó al nicho 702. (iVo hay cons·-

tancia en el 702). 
,, 37 GtegoriaAnguiano.-Pasó al nicho !48.-Perpetuo. 
" 38 Exhumados y á sus deudos. 
, 39 Manuel Urbina.-Pasó rrl nicho 133. (Fiay otro llfa

nuel Uvbina en el Patio Chico.)--Perpetuo. 
" 40 Fernanda Maceclo.-Pasó a/ nicho l-40. (En la par

tida del nicho 140 se anota: .Fcrnanda de Huesca.) 
-Perpetuo. 



\'ichu N." 

" 

" 

41 
42 

4') d 

4-J. 

45 
46 

;-,l<:GUND.-\ Rl'OCA. TOMO IV. -t81 

Ces;írco Ortoloza. -·Pas() al nicho 141.--Perpetuo. 
Agustina Zimbrón de Sánchez. (?)-Pasó al nicho 

1-1-2.-Perpctuo . 
.\ligue! Ramos.--Pasó al nicho 143:--Perpetuo. 
Francisca B. Bust(lmante.·~Pasó al nicho 84.----Pcr

petuo. 
Exhumados y á sus deudos. 
Jsidro Olvcra y Mariano Olvera (Restos procedentes 

de los Angcles).-Pasarou al nicho 86.-PerP6 
tuo. (130) 

47 Francisco Monc::t.da y Dolores G. Moneada (Restos). 
Pasaron a! nicho 85.-~Pcrpctuo. 

.. 4H Toribio Tcsorcro.~-Pasó al nicho 87.-Perpctuo. 
49 Isabel de la Cerda.---Pasó al Nicho 88.-Perpetuo . 
.:->0 Exhumados y :1 sus deudos . 

., .:-)1 Rosenclo Laym6n.-Pasó al nicho 89. --F>erpetuo. 
Error: ., .-)2 Guadalupc J\1ung-uía.-Primero dice el libro que en 

12 de Junio de 76 entregaron á sus deudos; pero 
en el nicho CJO dice que en 2B de Oct. de 904 se pa-

" 
" 
" 

Xicho l\'. 0 

" 
" 
" 

!1 

" 
* " ,, 

- ') 
,),) 

:'>4 

saron aquí.-Perpetuo. 
Dolores Sünchez.--Pasó al nicho 76.-Perpetuo. 
Exhumados y á sus deudos. 
Dolores Flores ele Becctril. -·Pasó al nicho 82.-

Perpetuo. 

Elise Bernay. 
Abril 67. 

* * * 
Abril 67.--y Luis Bernay.-28 

Dolores Chávcz de Smírez. 19 Julio 67. 
61 Resurgam.-Jlf[.gu.el Romo.-9 Septiembre 68. 
62 C. P. 6-2-71.-Concepcíón Portilla. 
61) Dr. Agustín Burgukhani. 29 Diciembre 66.-Per-

petuo. 
69 T. B. 3-2-67.--Tmnds Barquera. 
70 Tomüs Benavente. 9 Septiembre 68. 
71 Coronel Francisco Frías. 3 Julio 69. 
72 Vicente Blanco. (Español) 1 'l Abril 66. 

(130) Equivocado el libro en las partidas de los nichos 85 v 86.-No con
fundir el nombre Isid1'o con el de don Isidoro Olvera sepultado en el Patio 
Chico. 

121 
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Nicho N.0 74 Santiago Moreno y Vicario. <J Septiembre (J,~. 
Error? " 76 Adela Pérez. 15 Octubre ó7.- l1l 1asc el nt'dw /)J. 

~--El libro indica otro JUJIIlbrc. 

" 
" 

" 

* 11 

7R Lconcio Maruri. 2:2 Enero 07. 
79 Ramón Cosí o. 24 Enero ()7. 

H1 José María Valle. 11 Septiembre ()H. 

82 Diego Becerril. 9 Marzo ()H.- y Dolores T de Re
cerril.- Ver nicho 5:). 

83 Dr. Matías Béistcgui. :~Marzo :'J2. 
Error? " 84 José Mariño. 27 Enero m.- Ver nicho -1-1.--EIIilm> 

indica otro JWJnbre. 

11 85 Dolores Scholtus. 14 Octubre 6::-l.-,S'dwlls en el 1/
bro.- Ver nicho 47. 

Error? " 86 Enrique ele Castañeda y Nújera. H Octubre (J8. -~-Ver 

* 

" 
11 

11 

" 
" 
11 

" 
11 

nicho 45.--E/ libro hulica otro JWIItbrc. 

87 Toribio Tesorero.- Ver nicho 48. 
88 L~·abel d(' La Cerda.- Ver nicho .J.(). 
89 D. V. G. 28 II 67.- Dolores V. Guernes. --Ver m-

cho 5!.--El Libro indica otro 1zombrc. 
90 Ver nicho 52. 
91 D. Trinidad G. y Ruvio (sic). 19 Enero CiH. 
% General de Brigada Pedro Vander Linden. 15 No

viembi-e 1860. 
97 G.].25-1-67.-Guadalu(Je Tabies(?) -AsEen et libro. 
98 Elena Perezcano. 30 Diciembre 66. 

" 100 Ocupado.-No hay asiento en el libro. 
, 101 Teresa González. 2[) Septiembre 68.--Teresa G. de 

Avilés. (?) 
11 102 Juan J. Garza. 25 Agosto 68. 
" 106 PARVULO: Faustino Vázquez Aldana. Sin fecha. 
" 107 F. O. 22-2-6.~11rancisco Osacar. 
" 109 José García Huesca. 23 Agosto 68.-.foseja Garcia 

H Kern, dice en el libro. 
" 110 Antonio Pérez Larrea. 9 Agosto 68. 

11 111 Dolores Rodríguez de Pacheco. 15 Enero 69. Per
petuo. 

11 
112 B. G. Sin fecha.-Bernardo Guimbarda.-9 No

viembre 68. 
" 113 PARVULo: Carlos S. Río y Escontría. 25 Enero W.

No hay constancia en los libros. 
" 116 Guadalupe Castro y Tesorero. 30 Diciembre 68. 
11 

117 Agustín Luis de Calatayud. (¿Español?) 28 Noviem
bre 66. 

1 
1 
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;\icho ?\. 0 1:20 1\í..I~YULO: Emilia Solares. 26 Noviembre 68. 

* 

* 

11 1:21 Trinidad .i'vlcdina de Morales. 2 Diciembre 68. 
,. 1 Luisa Arce. ;) Agosto lHC)O. 
11 1:23 Dolores Humana. 2 Agosto 71. 

" 
11 

" 

1 PÁRVULo: María del Rosario Inés Philipp. 15 Ene-
ro 67. 

1 M. Hortense Masson. Septiembre 61. 
1 A~·ustín Chávez. 15 Octubre 68. 
132 Juan C. Doria. lü Noviembre 66. 
1::5:3 Ver nicho 39. 
U4 Dr. Ramón Alfaro. lO Febrero 69. 

., 136 Prisciliana Serrano de Flores. 25 Febrero 62 . 

. , 139 María del Carmen Zapata. 9 Septiembre 71. 

.. 140 Ver nicho 40. 
* ., 141 Coronel Juan Espinosa y Gorostiza. Mixcoac, 18 Di

ciembre 1868.- Ver nicho 41.-En el libro se 
asienta otro nombre. 

llér nicho 42. 
,. 143 Tl( .. r nicllo 43. 

144 Romualdo Morales. 20 Septiembre 67. 
, 145 Coronel Miguel Humana. 15 Abril 1855 . 
., 146 Presbítero Andrés Martínez Barrera. 28 Febrero 

1867. 
147 Genera!José MarfaJarero. 

, 148 Ver 11icho 37. 
* ., 150 Coronel] osé María Márquez. 29 Septiembre 68 . 

., lf')1 Rosa Lara de Muñoz. 29 Octubre 68. 

" 
Domingo de Alvarado. 2 Julio 66. 

., 153 Isabel Ruiz de jarero Mayo 48. Y su nieto José 
MaríaJarero. 15 Mayo 51. 

, 154 María de la Concepción Suárez de Palma. 22 No
viembre 67. 

" 
Rómula Salazar de Zopfy. 11 Febrero 68.-Así 

en la lápida: no existe este asiento en los libros. 
Vease el nicho 169. 

" 160 Fernando Ordieres. 10 Abril 64.-No hay asiento. 
, 161 Francisco José. 28 Abril 1869.-iVo hay asiento. 
, Fernando Sánchez. 1. 0 Abril 62.-Efrén Sánchez 

y Sánchez y restos de Fernando. 
, 163 Martina García Lara. 5 Octubre 52.-Perpetuo . 
., 166 Dolores Agüero de Pérez. 24 Julio 67.-Perpetzw. 
,, 168 Manuel del Valle. 30 Marzo 1884. 

(Restos procedentes de Otuntba. La anotación está confusa, 
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=============================:.-::::-:-:. ''' --------------------------
Parece que aquí habfa otros resto,..,-, de Juliana San romd11, sin lflfC 

haya constancia de si han sido r5 no exhu¡¡uzdosJ 
Nicho N.0 169 R. S. Z. 2-12-68.-Rómula S. de S'qjfi (? V1rasl' 1'1 

* 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 
11 

11 

,, 

nicho 159. 
170 Miguel Y. Gómez. 9 Enero 71. Francisc;t Aldretc 

ele G<ímez. 1 O Octubre ()8. --Neslos di'/ nicho ()();). 
171 Joaquín Davis. 27 Diciembre lHClH. 
174 PARVULO: Carlos Curro. 6 Diciembre N>. 
177 Carlos Mínguez. 10 Enero m. 
180 ManuelaJácomc ele Davis. '20 Enero (>4. 
184 Angel del Villar. 16 Diciembre 6H. 
186 Bernardo Pastor. 4 Mayo (>H. 
1H9 Celestino de la Serna (cspaí'íol). 2Z"> Mayo 6H. 
190 José Cristdbal Sala ó Salas. 27 Marzo 1870. 
192 Juana Vázquez de Saavedra. :) Abril Cíl. 
193 Tomasa Rosscll ele Parrodi. (l Septiemtwe (>7. 
194 Joaquina S;travia de Blanco. 22 Marzo 70. 
1 C)[} Lic. Miguel Orozco y Anguiano, Diputado por Co

lima al Congreso General. lf> Abril Hi(>H. 
196 Cleta Prado de Echávarri. '21 junio 54. 
197 'Ramona L. Quevedo de Sierra. 21 Julio m. 
199 Antonio Pércz. 4 Agosto 71. 
201 José María Zúñiga y "1ciprcste. 3 Febrcrl) U>. 
200 Maria!lO Díaz. 1.0 Abril ()3. 

11 210 Dolores C. ele Rmnos. '21 Enero 70. 
, 211 Bcrnardino Loretto. 22 Enero UJ. 
, 212 Leanclro Mosso. 18 Julio 71. 
, 217 PAINULo: Piedad Landa y Escancl<ín. (De 9 años de 

celad.) 29 junio 54. 
, 218 Isabel Gutmann ele Tombesi. 7 Noviembre ()6. 
, 221 Ana]. Lara ele Araujo. 7 Julio m. 
, '224 Feliciana Mier de Belaunzanín. 13 Julio 64.--Per

petuo. 
, 225 María G. Gómez Linares ele Vasavilvaso. 8Julio 54. 
, 233 Dolores V era de Govantes y ni fío Rafael Govantcs 

V era. Colocados en 15 Agosto 61. 
, 235 Fclipa Septién de Garcfa. 16 Febrero 63. 
, 239 Francisca Jiménez. 5 Enero 60. 
, 242 l'{efugio Má.ynez. 17 Julio 66. 

* , 243 General Angel Pérez Palacios. 23 Marzo 67. 
" 245 Guaclalupe S. y Vivanco. 26 Junio 71. 
., 246 José clel Barco (español). 6 Octubre 69. 
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1\icho N." 2-l-N F. F. V. 4-15 ()H.--Rr?fáel Villar.-Genove·va Vi
llar.-Jlfaría Ln: Vilfar y ]osé .Fernmzdo Vil!ar. 
Tal 1'C.:: á l'SÜ' IÍltimo corresponden las iniciales. 

" 24<) .\na Villar de Escontrí<l y sus nietos María y Ester 
S. Río ele Escontría. 12 Abril 61. 

" T>O Fermín Gómez Farías. l. 0 Diciembre ()R 
233 Andrés Varela. 15 Enero 71. 

,, 2:Y> .José Picazo. 13 Enero 71. 
" 2:->(> J:-Iortensia Vander Linden. 17 Septiembre 67. 
" 2:>~ C. T. N· 9 71.-Gurulalupe T de Velasco. 
" 2W María de Jesús Miramón. 26 Enero 69 . 
., 2()2 PAR\'CLO:. Manuel María Rodríguez é Ísita. 22 Fe

brero m. 
" 2M Marfa de la Concepci6n Hcnta de Carcloso. 13 Fe-

brero 69. 
2(>Ó María de la Luz de Horta. JO Diciembre 61. 
2m Federico Zopfy. 10 Octubre ó7. 
2()9 Petr<l Barrero de Trigllcros. 17 Fcbrero52, é Isabel 

Zh/.::ueros.--- V(5ase el nombre Tr(f!;ueros Ignacio 
en la ,Scp;unda Parte.-Dudosos. 

" 272 Juana García. 25 Agosto M. 
" 279 Ciria Montes de Oca de Varg-as Machuca. 13 Sep

tiembre 70. 
2HO Juan de Cevallos y Berruecos. 11 Marzo 67 . 

., 2F-l2 Francisco Martíncz de Lejarza (español). 20 Abril 
(fl ... -lnés Rodríguez ele Lejarza. 4 Enero 52 . 

., 28::) Antonio Urrutia. 10 A.bril ó7. 
" 2R4 Ramón Gutiérrez. 22 Junio 67. 
" 2R(> C uadalupc M. Adalid. 4 Octubre 67. 
" 2R7 :María López Portillo de Cabezut. 1R Abril 66.-No 

hay constancia en los libros . 
., 290 Juan Vilela. 1.0 Octubre 53. 
, 2Gl Manuel Ibargüengoitia. (La lúpída está rota en el 

lugar <.le la fecha.)-20 Noviembre 66 . 
., 294 Felipejiménez. 16 Octubre 69. 

'J(l- E b 1~ é 'JO J. . 60 " ~y:) ste an am s. _ umo 'J. 

NICHOS DEL CORREDOR DEL ORIENTE. 

Nicho N. 0 297 L L. 8-14-66.-Ignacío López. 
, 299 Rafael Díaz del Río. 29 Diciembre 70 . 
.. 301 Juan B. Díaz Pérez. 15 Febrero 71. 
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Nihco N. 0 302 Manuel de [sasy y Lejarza (español). :!ó Enl'ru ():->. 

-Su hija Manuela Isasy y Lcjarza. 
304 Pedro Fernándcz Alvarcz. '.26 Diciembre 70. 

.. 306 Edith Mcjfa. 12 Abril 

.. :307 Julia Montero. 14 Abril 71. (I:H) 

., 308 J. V. 1 12-71.~Jestís Víltamtc1.•a . 

., 309 Lino J. Islas. 19 Febrero 70. 
11 311 Margarita Piña de Rivas. Febrero 70. 
11 312 Matilde Arr6yavc de Vivanco. 2h Octubre 70. 
.. 315 Guadalupe Bárccna de Villaviccncio. 24 /\bril (¡<)_ 

" 318 María ele los Angeles Schi.tttc de Palma. 11 de Ju-
nio 67. 

, 319 Agustina Allende de Zavalza. 8 Noviembre 70 . 
.. 320 Porfirio Jimeno. () Noviembre 70. 
,, 321 Ignacio Muriel. 25 Mayo .. 59. -Perpetuo. 
" 322 A. Florentino Mercado. 13 Octubre 6f:>. 
, 323 M. P. 6 4 68.--Jl!lmmel Padré,-.,-. 
" 324 Rita VcLcque.z;_ En la hípida se lec únicamente: 

Tus hijas 
No te olvidan 

madre mía 
Febrero 22 de 1871 

R. l. P. 

, 325 Mariana Gallardo. 1.0 Abril 66. 
" 326 Eduardo Schtitte. 186(). 
" ::)2R i\ .. A. T. 71.-Ana A. de lhlvesi. 

330 María Matildc Braceras de Arcllano. 1865. 
, 331 Adelaida G6mez de Vidaurrázaga. :31 Enero 71. 
" 333 Mateo Jorges. 5 Enero 71. 
" 334 Javiera Toriello y Nieto. lf> Febrero 66. 
" 335 PARVULO: Niña Eloisa Zendejas. 8 Noviembre 70. 
" 2JJ7 Ramona Domíngucz de Pérez de León. 14 Agosto65. 
" ~38 F. C. 12-68.-Fernando Córcotes y Adalberto. 
" ~)9 Soledad Martínez. 30 Octubre 6f>.-Perpetuo. 
" 340 Manuel Sainz de Enciso. 5 Julio 59. 

(131) Los restos de esta sefíorita acaban de ser exhumados en 2:1 de Julio 
del año actual de 1907.- Cosa curiosa que muestra la miseria y la podredum
bre humanas: se sacó el ataud de magnífica madera, en perfecto estado de 
conservación; adentro estaba una caja de plomo que guardaba los restos de la 
señorita, enteramente destruidos, no obstante los cuidados que tal vez se pu
sieron para que se conservaran.-(] G. V.) 
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I\idw i\.0 341 "\rnalia S. de Enciso y O. de 1\Iontellano. 
---JYo lla\' constaucia . 

487 

Junio 63. 

.. :w.2 PAH\'ULo: Niña Leonor Ca.llcg-os. 31 Octubre 70. 
11 :>¡.:J-4 PAR\TLO: Niflo rvianuel L Espinosa Herrera. 1866--

186(). 
, :147 :\lnriana Gómez Villavicencio de Mijares. ~3 Abril71. 
.. 349 María de Jesús López de Herrera. 6 Marzo 71. 
, :r)O Josefa Montero de Palma. 2 Junio 49.-Eusebio de 

Palma. 15 Abril 59. 
, E. YL 1-12-70.--Esperanza Jlfartínez. 

* lt ~J5:) J..jc,. I~""'elicia.tlO c;·OllZÜlez. 8 Enero 70. 
, (f'>i"> M. L. B. JI. ··lH 69.-Marfa de la Lu:;; Barrón. 
, 357 Luis Antonio Sado y Barreda (español). 31 Octu

bre65.-AnaCmcfa de Saro.-Nohayconstancia. 

" 
Camilo Rosas Landa. 20 Diciembre 70.-Idenz. 

" :~62 Policarpo y Ramón Montero; 30 Marzo 59 el prime
ro, 15 Enero 71 el segundo. 

:~h5 C. V. 6-24-(>().--Clemente Villanueva . 
., :-~68 Carmen Torres de Rubalcaba. 2 Septiembre 69 . 
., 371 Francisca Montero Estrada. 6 Abril 70. 
" Vicente Romero. 17 Agosto 60. 
" 376 J. M. S. 4-1:3-71.-José Jl{aria Saravía . 
., :385 Manuel de Lara. 24 Agosto ó9 . 
., 3&~ Francisco X. Larrea. 22 Enero 7l,y ;viaria Larrea. 

21 Enero 71 . 
., 390 Felipe Lópcz. 19 Diciembre 69 . 
., ::193 R. B. 10--29-ói.J.-Rosa Buenrostro. 

Octaviano Robles. 16 Septiembre 70. 
General Juan B. Traconis . 

., 400 Francisca López de Santa-Anna. 17 Junio 65. 

N. B. Aqul termina este tramo de la serie de nichos del Orien
ie1 interrunzpida por el PASILLO AL OSARIO que más adelante se cita) 
y donde están inhzunados los restos del General Parrodi. El se
gundo tranzo principia al otro lado del pasillo con el 

Nicho N.0 **401 General D. José Joaquín de Herrera.-Perpetuo. 
11 Febrero 54. 

, 402 Dolores Arellano. Enero 68. 
,, 404 María Josefa Ramfrez de Quintana. 26 Marzo 70. 
,. 408 Isabel López de Aguilar. 20 Octubre 69. 
, 409 Manuel María Alegre y Medno. 3 Enero 1868. 
, 410 Silverio Argumedo. 1.0 Enero 1862. 
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Nicho N. 0 412 L. B. S. R-'26--60.-LoreLo B. Sudrc.s. 
" 413 Florencio Sánchez. 21 Mayo lf\:.)1-\. 
" 415 Juan Bermúdez Pagola. ll ~oviembre 11-\70 . 
., 419 Josefa Chabarría (sic) de Mendcs (sic). ;) Enero 1 N!í.S. 
" 422 Solamente aparece esta fecha: l'cbreru 22 de 1.'-l(J,'i. 

--JV!arciala Céspedes. 
" 425 Mauro Cardona. 16 Abril Hi70. 
, 426 Concepción Esnaurrízar. 2 Agosto 1H70. 
, 427 Joaquín Espino Barros. 17 Enero (J3. 
" 428 Matías J~oyuela. 20 Enero 70. 
" 432 Carolina Zires y Pignattelli (De 13 años de edad). 22 

Mayo CJ:l. 
*, 435 Luis de la Peza y V eytia. 30 Julio 1H70. 

** 

" 4:)6 MaríaLorenza Madrid de Herrera. 7 Noviembre 1.'-l(il-\. 
" 440 M. R. P. Fr. Benito Barrenechea. n Enero 11-\(JH. 

" 
442 

" 
44:3 

" 
444 

" 
445 

" 
451 

" 
4El2 

" 
4Clü 

" 
4(il 

Nicolasa Rodarte de Picher. :El Febrero 1!-l(JS. lc'n el 
libro: Rodark. 

Ramón Posada y Gonz<Hez. (Espaf'tul). 4 Junio 1Sb3. 
Ana María Vúzquez ele Celis. 2C) Junio Tl. 
Fernando Soriano, Capitcí.n 1.0 de Artillería. 
Agustina Guevara de Martíncz. 7 Abril lkO:l. 
M. G. 4 -R-68.---Jii'guel Guanteros. 
Pilar Covarrubias de Inalda. '.27 :Marzo 1NCJ7. 
Antonio Castro, el actor.-27 Junio 63.--y María 

¡1;/ónLes de Oca de Castro.--/. 0 ¡J;[rzr.so 7 !. 
" 465 Luisa de la Barrera. ú Diciembre 69. 
" 466 Guad<llupc Gc'ímcz de Linares. 8 Mayo 1863. 
,, 470 Filomeno Esnaurrízar. 17 Abril 1868. 

·l.-

" 472 Francisco Agüero y Salas. ¿;:, Enero 18+1. Traídos 
sus restos aquí, en 24 Marzo 18ü3. 

" 479 Dolores Barbero de Zires. l. o Febrero 1863. (Con su 
señor padre).-General D . .Eo.:;tebrm Barbero.-
5 l!_'nero 57.-Perpetuo. 

,, 482 P ARVULO: Juan Grajalcs. 8 Febrero 1867. 
, 483 Antonio Palma. 6 Mayo 1857. 
" 485 Ignacio Miguel de Béistegui. 1.0 Septiembre 1857. 
, 486 F. Javier Rodríguez. 24 Junio 71. 

*" 487 General Fernando A. Velasco. 21 Diciembre 63. 
" 489 Juliana Muñoz de Lada u. 18 Diciembre 63.- .~.l!a

nuel María ll1uñoz.-Restos. 
, 490 Francisco del Camino ele Bátiz. 12 Abril 69. 
, 496 Victoriano Calle ... ? Mayo 2 .... de 1869. En el 

libro dice: Octaviano Valle.-21 Marzo 1869. 
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Nicho N.0 *499 Lic. José Francisco Mariscal. 3 Abril 1899. 
* .. 500 Líes. :Mariano Esteva (Hi60) y su hijo Mariano Este

va y Ulíbarri (1R57).-Perpetuo. 

NICHOS DEL CORREDOR DEL NORTE. 

" 505 Marcos Portilla y Mijares.-1.0 Julio 1860.-En el li
bro dice que se inlnmuJ aquí en 7 Julio 1869 . 

.. .'>07 María Guadalupe Mazo de Velasen. 19 Abril 1857. 
* .. 509 J. C. E. 12~27~69.--]osé JJ1arla Cortés y Esparza. 

, .">lO Juana Bueno ele Castillo. 6Julio 67. 

* 

" [) 13 Ana María Vivanco de Orillac. 21 Enero 68. 
" 51.5 Josefa Aguine de Ruiz. 2[> Abril 59 . 
.. f">ló Manuel Cataño. 5 Febrero ü6. 
" [) lR Presbítero Juan N. Ulíbarri. (184?~).--Paula Prieto de 

Díaz (lK>R).-~María de Jesús Prado de Mai1Iefert, 
é hijos Virginia y Carlos (1869). ---Perpetuos . 

., 521 José Silverio Qucrcjazo. :!Junio 63.-Perpetuo . 

., .">26 Carlota Casas de Rugama. r> ~Iayo 71. 

" 
F./\. 8-19-70.-Fcrnando Arias. 

" 
Lorenzo Garza Trevif'ío, Alférez de Artillería. 18Ju-

1io 70. 
" s:so Miguel Aguirre. 18 Dicíembre 1864 . 
., 5:51 Vicente de laBarreradeGirnénez(sic). 28Febrero57. 
" María Anitúa (De 18 años). 19 Mayo 1871. 
.. 537 C. C. 9-30-70.--Carmen Contreras. 
, Solamente dice: Perpetuidad. -Concepción L. de 

E.snaurrtzar, traída de Santa Paula, y nú1o 
Ag-ztstín Esnaurrizar.-PerjJetuo. 

Idem. Manuel Esnaurrízar, traído de 

.. 
Santa Paula.-.Perpetuo. 

Idem. ¡}faríana A'vila de Esnaurrfzar, 
traída de Santa Paulíl.-Perpetuo. 

General Antonio María Esnaurrízar. 7 Mayo 1849. 
Puesto aquí en 2 Julio 1879. 

, 544 Dionisio Eguía. 12 Agosto 70.-Perpetuo. 
, 546 José Antonio de la Torre. 7 Julio 67.--Isabel R. de 

Alatorre.-Perpetuo . 
.. 548 Solamente dice: Peypetuidad.-Enzeterio Esnau

rrizar, y niFio lV. Esnaurrízar, traídos de Santa 
Paula.-Perpetuo. 
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Nicho N.O 549 Solamente dice: Perpetuidad. -Teresa Hsnaurrí-
zar) traídos de Santa Pauta. -l)erpetuo. 

" fJ50 Rosa COl-tazar ele Morales. 23 junio (J<). 

" 5f'í6 Francisco de [-:J. Zaldívar. () Enero (ú 

" 557 Rafael García Conde. '.27 Mayo({'>. 
" 560 Mariana Villalpando de PachcuJ. ~J ]:.;:n<.'ro ;)7. 

* " 563 Lic. José Rubio y Malo. '27 Marzo 6fl. 
" fJ66 Manuel Arg'lielles. <)Junio 6S. 
, 569 Joaquín Guzm;in y Rocha. 6 Febrero 6--l-. (132) 
" 570 L. R. (í-1--70.-Ra(ael D. Lmnbardo. 
, 572 Luis Guzmün y Rocha. 2:~ Marzo 64. 
, 573 Juan Gmm<ln. U Junio 5(l. 

, 57(J V. L. 9-1-70.- Vicente Lu.suriap,·a. 
, 579 Mariana Guzm<in y Rocha. 11 Septiembre :J(J. 

" 5SO Clotilde González Aragón y Hcm;índcz (De 16 años 
de celad). l. 0 Junio M. 

, 582 Antonio Azcona. 13 Mayo 6':i. 
" 583 Felipe Medina de Elorduy. lA Julio H-170. Elvint Elor

duy y Barg-Ues. 
" 584 Rosa H. de Guerrero. 1.0 Octubre 1870. 

- or, J C' ()' o ~o r ' ·Lf. e t , ;Jn.) . . -o---/ .--,1 ose JvJ. ervan es. 
** " 'f'>87 Lic. ] .uis Gonz;[lcz Montes. CJ Junio 1869. 

" C>R9 Josefa Septi(n ele Béistegui. 7 Diciembre 1860. 
* , 5CJ2 Lic. Miguel María ihrioja. 31 ;'darzo 1<":\i·:l7. 

" 5<)3 fosé S;inchez.~-José S. Rivcro.--13 Junio 64. 
11 UJ6 Dolores Villcgas ele Olaguíbcl. 2~J Junio rl8. 
" 600 Primitivo Cabrera. 5 Julio l<':iM.-Perpetuo. 
, 604 Josefa y Carmen L(5pcz. 21 Mayo 1R69. ---Josefa L. 

de Rivcro. Carmen L. de Avila.-Bcrnardino 
López. 

11 607 J. L. 4~1-ü9.--Josefa LcFíero. 
11 610 María Viccnta Hermida. l. 0 Octubre H{'J0. 
" 611 Victor H.eyes (Español). 10 Enero ()EJ. 

11 622 Juan Campero Calderón. 6 Noviembre 67. 
* , 623 Coronel de Ingenieros Juan]. Holzinger. 

9 Mayo 64. 
" 624 Isidro Díaz y García. 2 Julio 68. 
" 628 Julián Orue. 28 Octubre 67 .-Agapito Orue. 
, 631 María Concepción Duque de Estrada. 19 Septiem

bre 67.-Concepción S. de Taglc.-Restos. 

(132) Grupo de familia, con los números 572, 573 y 579. Véansc los nichos 
56 y 114 del Patio Chico. 
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Nicho N.C' 63:3 :\Jateo López de Gutiérrez (Español). 19 Dbre. 67. 
" ():)-J. lsidro de Lara. F) Septiembre 1869.-hido1'01 en el 

libro.-- Pcr pctuo. 
** " 636 Lic. Luis deJa Rosa. 2 Septiembre 56.--17 Abril68. 

---P1:rpl'lzt0. 
" 638 José García y García. 2~) Agosto 71.-Dolores G. de 

Jlo11cada. 
" ():}() Isidoro de la Torre y Ortiz. 5 Noviembre 1866.-y 

Luisa Torre y Labat. 
()-J.() Lonto Téllez de Hantschel. 19 Agosto 1869. 

" ()-J.1 :María Lorcto Iharrola de Esnaurrízar. 30 Enero 68. 
" (¡.:J-7 Juan B. :\Torales. (1~) 9 Octubre 64.-Teodomiro Mo

r;¡ les Puente. 20 Noviembre 70. 
();)1 Coronel de Antiguos Patriotas j osé María Bonilla. 1.0 

Julio()/. Con el rctratofowgrúticofijadoenlalosa. 
* " ();-¡-J. 1 -ÍL:. Manuel Ahelleyra (sic) y Tamayo. 16 Febre

ro 70. 
" 6:->N J. G. () 18--W.-]osefa C. l?efmll. 
" 6(;0 Julia Ortiz Animburo de Ortiz de la Huerta. 20 Ma

yo 63. 
" 661 Francisca Llaca de JVoriega.- Ver nicho 2. 
" 662 Fernando Gonzúlez Herrera. 6 Mayo 64. 

* " 6M José María Valclivielso, Ex-Ma.rqués de San Miguel 
de Aguayo. 28 Marzo 18:-)6 (Traslación). Antonia 
Villamil de Valdivielso. 20 Noviembre 1863.
Perpetuo. 

'~* " 6ü7 Francisco Zarco. Diciembre 1829-1869-Perpetuo. 
" 669 ]us15 ¡Jfaría ()jeda.~ Ver nicho 3. 
, m o Manuel Carda A bello. 18 Enero 1867. -Se asentó 

después el nombre Jlfaría. (!)-Perpetuo.- Ver 
nicho 4. 

671 Sevcriana Anguiano. 3 Julio 1867. 
" 67 2 Véase la indicación del nicho 6. 
11 675 Alberto Román é Iglesias. 31 Agosto 1866. 
, 676 José Frauenfeld y Bringas. 4 Noviembre 1868. 
, 679 Juan 13. Cuaglia ó Quaglia.- Ver nicho 7 .. 
11 680 Teresa López Pimentel de Talgar. 24 Agosto 1867. 

--Perpetuo. 
11 682 Concepción Echenique de Rodríguez. 28 Septiem· 

bre 1867. 

(133) No confundirlo con D. Juan Bautista, El Gallo Pitagórico, que mu
rió en 2q de] ulio de 1856. 
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Nicho N.0 683 Soledad Garay de Castillo. 6 Febre1·o lfl62. 
" 684 Simc5n Gutmann. 23 Septiembre lfl79. 
" 686 Manuela Bárccna. 5 Junio 1864.---Luisa Portilla. 
" 687 María Josefa Fernámlcz. l3 Octubre 1864.-Per

petuo . 
., 689 Juan N. Moreno. 1.° Febrero 1809.-·-·f~ui.'-;a E. Mo

reno . 
., 690 Natalia del Frago. 16 Septiembre UlC)7. 

* ., 691 Intendente honorario del Ejército, Comisario de Gue
rra y Marina,juán Manuel Blanco. 1.0 Enero 18(J3. 
-Pasó deL nicho 34 . 

., 692 José Y. P. Alvarado. 1.0 Agosto 18()7 (L<ípida rota 
sin dejar ver el nombre . 

., 696 Manuela Tapia de Medina. 6 Abril 67. 
" 697 Josefa Nieto . 
., 698 Nicolás Rodríguez . 
., 700 Atanasio Saavedra. 18 Octubre 1870 . 
., 702 Josefa Arreze.-- Vhlse La anotación en el1úclto 3G . 
., 703 Rafaela Padilla ele Zaragoza. 13 Enero 1H62 . 
., 705 Dolores Zaragoza de Navarro. 29 Julio ():~. 

" 70ó Feliciana Descs de Quintanilla. 6 Abril 71. 
* ., 707 Lic. Ignacio Otero. B Diciembre 1870. 

" 709 María Úrsula de Cos ele Castillo. 10 ~'Iarzo 1862. 
" 710 ................ Gómcz .... (Cristal roto, clonde se 

• hallaba el cpitafio).---J11auricio G. Acosla. 
" 711 José Guaclalupc Martínez Ruiz de J\guirrc. 6 Ene-

ro 18()7.--Del nicho 8 . 
., 712 Amalia \:Vaiquer de Mangino. 8 Octubre 1866. 
" 713 Rafael Travesf. 22 Junio 1870. 
" 714 Ignacia Izaguine ele Tzaguirrc. 26 Octubre 68. 

* , 715 Coronel Adolfo Garza. 23 Diciembre 67 . 
., 717 María África Martfncz de Montero--(Española). 26 

Septiembre 1869. 
* 11 719 Teniente Coronel de Infantería, Capitán primero de 

Ingenieros, Ignacio T. Aguilar. 15 Julio 1R68.-Del 
nicho 9 . 

., 720 María .............. 28 Febrero 1869.-En eL libro: 
Rosa Ríos. 

11 7 21 Véase la anotación del nicho 10. 
" 722 Leandro Mantero la. 10 Octubre 1865.----Perpetuidad. 

-y Dolores B. de Jlfanlerol(t.-Del nicho 11. 
" 723 Luisa Moreno de Trauenfeld. 15 Marzo 62. 
" 725 Antonio Enríquez. 17 Septiembre 67. 



.\i(·ho 1\ ." 7:lú Josefa Montid de Campa. 22 Diciembre 69. 
-·)- ~~~ ] ) ')1 ') ( (¡ }~ ' }':> ,·-" ;_; . ~~. -,) - .... -lo.-- oaqUJn a 1110 . 

., 7 29 Dolores C. Prieto de Ló/N'i:J.~De! nicho 12 . 

., 7 30 1) A 1-( \TLO _1 osé l\ laza. 6 ;i\'larzo 71. 
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.. 7:l~ l'daría Concepción Buen Adad de Noricga.l2Julio71. 

., 7:{3 T. F. 2-9~-67.--Fé!ix Trías. 
734 Francisco Terrazas. 14 Diciembre 1869. 
7T) Lic.] aci nto Rodríg-uez. 20 Agosto 62. 
7J(¡ Francisco J<ucnte Pércz. 12 I•'cbrcro 66. ·--Trasla-

ci<'ín Anadclo l'(·rmindoz, en el libro . 
., T~H Luis C. Micr y Terün. 2 Noviembre 69 . 
., 739 Modesto Uriartc . 
., 7-10 ht.s iYai•arrcll'.--Dd nicho I3. 

741 Teniente Coronel Angel Buen Abad. 7 Marzo 1R67. 
7-~2 Bernardo Gutiérrez Serna, Sercla () Cerna.-(Espa

ñoL) -28 Julio Cl7. ---Del nirho 14 . 
. \Tanuel ele Pcycrsfcld (Bohemio). 7 Agosto 64. 

, 740 José María Corona. 21 I\bril 60. 
" 7 49- Carlota Cabra/es de ¿(z•alos.--Det nicho 15. 
" 7:)0 Lr>rmardo Castillo.-l.Jel nicho 16. 
, 752 Plácido Galarza. 12 Junio 67 . 
., 75~1 A. J;-_ ]--19-~67.-~-Andrés Fonteche. 
., ivlanuela Fuentes de Moreno. 24 Noviembre 63.--En 

el libro: il1anuela F. de Tejada y ivfanuel Ilfore-
no de• Tt;jarla. 

/~K) M. G. 7-ó-ú8.-Jl1anuela Guerra. 
T59 Toribio Barreda. 16 Octubre 70.-Del nicho 17. 
760 Coronel Santiago Xicoténcatl.~ Ver nicho 18. 

.. 702 Guadalupc SantilJán de Prieto. 1.0 Diciembre 61. 
., 763 José l'vlariano García Icuzbalceta.. (I:;Iermano mayor 

ele D. Joaquín.) U Octubre ó9. 
,, 764 M. 11-19-67.·-ivfanuel Serrano . 
., 765 Carlos Scllcrier. Julio 6'2. 
,, 767 Juan Xcpomuceno Villegas. 15 Agosto 68. 
" 769 Asunción Bárcena. 30 Enero 71. (134) 

771 Ceneral Pedro Ampudia. 7 Agosto 68.~ Perpetuo: 
Del nicho 19 . 

., 77'2 Jerónimo Patiño. 6 Agosto.·--Del nicho 20. 

(134) En el libro aparece esta nota curiosa: 
1873 Benito Juárez.~ Junio 17.--Se entregaron por orden Superior 

estos resto,; al C. Hilarión Frías y Soto, y fueron depositados con solemni· 
dad en el Monumento de la propiedad del mismo Sr. Juárez. Presenciaron el 
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Nicho N.O 777 Carlos de Pozo. 14 l'v1ayo 5:-í. 
* 11 778 Teniente Coronel Ignacio Pércz Villarrcal. ~q Ju 

nio 1867. 
11 779 Carlos Sudrez·.-~ Ver Jticlto 22. 

** , 780 Anastado Zr!recero.-- Ver nicho 2-/.. -Perpetuo. 
, 782 Carmen Travcsí de García Icazbalccta. 1 ."Octubre 

1860. Niña Trinidad García Travesí. 4 Enero (l>. 

, 783 Inés Caray. 9 Septiembre 66. 
" 7'M6 Manuel Martínez y Guerra. 21 Mayo 70. 
" 7H7 PARvuLo: .Manuel R<tmos Pedrueza. :llJ ,\gusto (l;{ 

* " 789 General Ig-nacio ele Tnclán. 13 Abril 54. 
* ,, 791 Juan Suárcz Navarro. 29 Enero ü7. --(Tal vez la l<í

pida tenía el retrato.) 
" 792 Concepción Pérez de Escamilla. 16 Julio (Jk. Pcr-

petuo.-Del nicho l. 
" 793 F. E. 3-9-69.-F'rancisco Erdo.sain. 
" 794 E. R. 10-14-67.-Edwijjc .Ramíre,c·. 

11 798 Clara Flores.-Del nicho 25. 
" 799 Ramón José y Pedro Pontón.-Del nicho 28. 

*''' 11 ROO General de Brigada Domingo Ramírez de Arellano. 
25 Octubre :)H.--Su hijo Gabriel. 2S Mayo lH:ú. 
--María Romero de Prieto. 3 Agosto 67. 

** 11 801 Martín Pintos David. 11 Agosto lR(i). 
11 802 Véase la mzotacúJn del nicho 29 de este Patio. 
11 804 Augusto t=.'uchcnín (fntncés) 1. 0 Abril 61. 
" HOR D. Ch. 6-2f'>-6ó.--Do1orcs Chi'L•ilun. 
11 809 Véase la anotación del nicho 32 de este Patio. 
" 810 Luis Salazar. 12 Julio 62.-.Francisco Súnchez del Vi

llar de Sal azar. 14 Diciembre 62.-Conccpci<ín Sa
lazar de Franco. 9 Enero 63. 

NICHOS DE P,\J?VULOS. 

Estos nichos se encuentran en la parte ele muro del patio gran
de, que ve al Oriente, entre la Capilla de Leandro Valle y el pasi
llo que conduce al patio chico.-Están numerados del l al 72 y 
comprenden seis filas ó hileras superpuestas. 

C. Presidente Porfirio Díaz, su hijo Benito (del Sr. Juárez), el Notario Pco. 
(sic), Landgrilve y otras personas caracterizadas.»-En el registro del nicho 
770, se anota que allí estaban los restos de los parvulos José María y Anto
nio Juárez; y también en 17 de Junio citado, se entregaron al Sr. Frías y Soto, 
y se depositaron en el Monumento ya mencionado.- Véase la nota (59) . 

• 
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s~:GVNPA !ePOCA. TOMO IV. 

1 Enrique y Eugenia Landín . 
.:J. Luz Bustillos. ::i Junio 71. 
5 Consuelo Quercjazu. 24 Marzo 66. 
6 G. S. 5- '2-ófl.~-Gon.r:.:alo Sdnchez. 
7 A. M. 1 (¡ 69.-Ana ilféndcz. 
8 Andrés Avelino de la Peña y Cabralcs. 10 Noviem-

bre 55. 
11 Sahara Alcalde. 
1:2 J. B. 7-3-67.-José Basurto. 
l3 Ju:m 1l García Huiz. 
F> Aquiles Crag-a .. 29 Julio 69. 
20 E. P. 2 -'.llJ-67.--Enrlqur Pííia. 
21 Alberto Palacios Tijera. 13 Octubre 66. 

,E. M. 6-2."i-71. ··-l!.1triquc 11!endoza. 
l~uz Andrade Herrasti. 

26 Carlos de Lamia y Escandón. 15 Marzo 53. (ele 25 
días.) 

27 Fernando Bcaumé. 9 Julio 1863. 
28 .Jlaría de Jesús L6pez Esdirzaga. 24 Octubre 
29 Dolores Argüdlcs y Ana ya. 17 ~ ovicmbre 
35 T. :Vt 8-28--66.-Trmuis Jtfejía. 
~i7 .Miguel Baclillo Bcnardi. 10 Marzo 66. 
41 P. L. 7-24-67.-Pcrfecto León. 
43 Manuel Bonilla Rubio. 12 Abril71. 
50 Teresa Rosas. 30 Abril 62. 
51 T. C. 4-21-67.-Tornás Calderón. 
61 Gil Archurndia. 2 Septiembre 67. 
63 E. Z. '2-7--68.--Evaristo Zavala. 
64 Aurora Loza. 6 Septiembre 69. 
63 Alberto Llano. 16 Diciembre 61.-Dolores Llano. 13 

Junio 67. 
6() María E. P. Gille. 14 Junio 71. 
67 Alberto Ferrcr. 5 Abril 68. 
70 José María Saldierna y Durazo. 9 Agosto 1867. 
71 Luis López y Gochicoa. 18-21-67. 
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(Parte que corrcsponclc al patio gTandc. J 

Lado no paralelo, inmediato rf lo entrada principal 
del cementerio. 

Contiene nichos dispuestos en cinco filas su.¡wrpucsLI:-i. l~n la 
primera superior, hay tres nichos ocupados: 

1 José Tranquilino de Esnaurrízar, 14 Junio 1<'-~N-\; 

:2 Francisca Marín de Matcos, 3 Junio 6R; 
;) Manuel ele Landa y Yermo, :10 Nhyo 6R. 

Lado no paralelo, inmediato al mausoleo del S'r . .fudrc.:.. 

Tiene nichos dispuestos en 6 filas superpuestas; cst;ín ocupados 
los siguientes: 

1 ............. Archumdia. (Lípida borrada); 
2 I. D. ele M. Así en la lúpida; 

*:3 Dr. Domingo Arámburu. Apenas visible la inscripci<ín; 
4 María Martínez (¿niña?), 2J Junio 70.---Nifío José Yfartínez, :2~) 

Mayo 68;-Niña Dolores Martíncz, 27 Junio 70; 
:l Dolores Lindo ele Gómez, 24 Diciembre (JH. (Parte inferior in

mediata al piso.) 

2.-Capillas. 

Como puede verse en el croquis que se acompaña, (L;ímina 2) 
estas pequeñas capillas estün situadas, respectivamente, en los ;ín
gulos SE, N.E y NO, y aparecen señaladas con las letras A. By C. 
En este urden las paso ~í enumerar. 

CAPILLA A (ANGULO SE.) 

(Visible desde la entrada principal.) 

Contiene 5 filas superpuestas de nichos, por cada lado. 
Frente: 

En el primer nicho superior del fondo, están los restos del se
ñor **Obispo Madrid. (135) -Abajo los de doña Ignacia Arciniega, 

(13f">) Véase la nota (.J9). 

l 
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J:) \!.tosto lN(J(J;---cn el sig·uientc nicho los de D. Ivianuel Fern;índcz 
~L1drid .Y de doña Petra Canal, padres del prelado; y en el inferior 
los del;, 1 jc. 1 ). "\ndn~s l-<'crn;índez Madrid. 

/)erccha: 
En el nicho superior, se hallan los restos del **General D. Ma

nuel :\lad;¡ Lombardini; y en otro nicho los del joven D. Manuel 
Ortiz. 

I::.-lfl r ic rda: 
En el nicho superior, la sci'íora doña María Carranza de Lom

bardini. (UCJ) 
Jesús Uscola. (/\bajo.) 

CAPILLA B (ANCULO NE.) 

Contiene 12 nichos, 4 por lado, superpuestos, estando ocupados 
los siguientes: 

Derecha de la entrada, arriba: 
Josefa Rascón de Leño. 4 Mayo 57. 

Frente: 
Don Ventura Martfnez del Río. (Panameño.) 4 Marzo 36. 

Isqzticrda, arriba: 
Párvulos: H.afacl Martínez ele! Río y Pcdcmonte y Brígida Ma-

. 1 ') J ]' - - l l na .. ~-u 10 ;_)~) os lOS. 

N. B.--Parece estar ocupado el nicho inmediato de abajo. 

CAPILLA e (ANGuw NO.J 

Contiene 15 nichos, 5 por lado, superpuestos. Están ocupados 
los siguientes: 

Derecha de la entrada, de arriba hacia abajo: 
* ,;, General Lcandro Valle. 

María del Pilar Pavón ele Couto. 9 1:;-ebrero 67. 
* General Bernardo de Miramón. 14 Abril 66. 

(136) Véase la nota (61-). 
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Frente, de arriba luu:ia abt~jo: 
* General R6mulo del Valle. 

Enrique de la Tixcra. 20 Scptiemprc 69. 
* * Genera.lcs José María i\rtcag·;¡ y Cm·! os Salazar. 

Manuel M. Vtizquez. ()Junio CJ7. 
María de Jesús Martínez de V<ízquez. :10 .\bril () 1. 

Izquierda de arriba hacia abry'o: 
* Coronel de 1\rtillería .\IIigud Palacios. 2 Scplicmbre ú2. 

Mariana 1 "ara y Martíncz. 21 Noviembre 6'-l. 
José Jng-era. (Espnñol.) '27 iV1arzo 1Hrl1. 

Sepulcro del * * General D. Vicente Guerrero, donde también 
descansan los restos de su hija doña Dolores, esposa de '''* JJ. JVla
riano Riva Palacio, cuyas cenizas se trasladaron del Panteón F7ran
eés, ct este sitio.~Asimismo, aquí se depositaron los restos de D. 
José y D. Javier Riva Palacio. 

3.-Pasillo ó Tránsito al Osario (Hoy corral). 

A1uro del Sur, de arriba hacia ab¡~jo: 

Sepulcro que contiene los restos ele Ignacio Quijano y Pérez Pa
lacios. 10 Abril 61¡ y de doila Dolores La Barra) seg-ún el libro. 

** General D. Anasta.sio Parrodi. (Abajo.) 
N. B.-El primer nicho de la parte superior, estuvo ocupado por 

el cadáver ele** D. Melchor Ocampo, según se indica en otro lugar; 
y el número 20 (enfrente) por los restos ele *D. Miguel Lerdo de 
Tejada. 

J~1úro del norte, de aniba lzacia abry'o: 

Niño Mm·tínez del Villar y Castro; 1.0 Abrillk6:C).--Crístóbal G. 
Castro. lB Noviembre 1861.-Niño Ramón Martíncz del Villar y 

Castro. 1.0 Marzo 1865. 
Josefa Valera viuda de Guerrero. 29 Febrero CJ8. 
N. B.-El nicho 17, según los libros, contiene los restos de** D. 

Carlos María de Bustamante; y el 18 los del General Ve1ta1zcio 
Leyva. ( 4 Marzo 1872.-Perpetuado.) 

< 

l 
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4. ~Centro del Patio Grande. 

(Cuwlri!dlcro circtmscrito por los corredores.) 

Par¡¡ fa'"·ilitar la cnumeraci6n lo he dividido en cuatro cuadran
tes, por las calles cnlosmlas que se cruzan en el centro; y por filas 
parulclas que, aun cuando no son rigurosamente exactas porlasva
riadas dimensiones de los monumentos sepulcrales, pueden orien
tar desde luego para que se encuentren sin dificultad ·Jos lugares 
que pasan ;í indicarse. Los sepulcros que tienen monumento van 
marcados con (JI). 

l)RE\IER CUi\DRANTE SITUADO AL SO. 

Primerafila paralela al corredor det Poniente, 
contando tif Sur d Norte: 

Número 1 (137) Mausoleo de la señorita Dolores Escalantc,citado 
ya~~24 Junio 30.~~** Restos del Lic. D. José María 
Lafragua, trasladados aquí: ·;·15 Noviembre 1875. 
-Cerca del monumento, fuera ele la reja, al Orien~ 
te y en el piso, los restos del niño Manuel Esca
lante y Gómez'. 6 Abril 1864. 

!1 

" 

" 

!1 

** •r 

" 

2 G. G. de G?Febrero 18-186 .... (Rotalalápicla).(Jl1J 
3 IVIaría del Amparo Rivera de la Cuesta. P ARvuLo. 

23 Julio 1865. (llf.) 
4 Antonio Ruiz. J nlio 1861. (Español.) (11:1.) 
5 Rosa Nevraumont. 7 Mayo 186(Í. (Jl:f.) 

Segunda fila al Oriente (De JV. d SJ: 

6 \Iariana Guerrero Oropczét.~-Ag-ustfn Bulderas. 
1882 (Traslación). (M) 

7 Monumento del Dr. D. Gabino Bustamante. 14 Junio 
1H71. 

Tercera fila (De S. á N.): 

8 1\fonumento del General D. Ignacio Comonfort. 
9 Felícitas González. 4 Junio 1867. (M) 

Esta numeración es arbitraria, y la he puesto para 
gún método esta lista.- (J. G. V.) 

con al· 



Número 10 María Cuadalupe C il de l)artcarroyo. L-) .\g·osto 

" 

** " 

** 
" 
" 

" 
" 
11 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
* " 

* * " 

11 

1H70.-María Dolores Cil de Pnrtc:trroyo. :20 .\la
yo 1870.-María Cuadalupc \lifí<ín de Cil de l'ar
tearroyo. 1:2 l'ebrcro lc'~71.-- .\bría 1 )olores Pozo 
Gil de Partearroyo. :El Julio ll7. (En unmommwn
to con nichos.)--Véasc: ''' Cil de Parkarroyu. Ce
nera! D. José. 

11 Pilar, Josefa, Luisa Camacho y l:ulucta. ---Restos 
trasladados aquí en () de .\layo lN<>l.----.\lítmwla 
Zulueta ck Camacho. 22 Septiembre Cl2. -l\ictría 
Loreto Pizarro de Camacho. 11 Junio 71. -.\la
ría Concepción Camacho y Pizarro. 1N Junio 7:2. 
(En un monumento con nichos.) 

12 Monumento del Cenera! D. Tomús Mejía. 1 ()Junio 
de m. 

13 Monumento del Lic. D. Manucll~uiz. 
14 Junto ;'i este sepulcro, en el piso ele la calle enlosada 

que corre de Poniente ;[ Oriente, restos de /\1-
berto F. G. Brcmcr. ;-)Julio m. 

Cuarta jila (De N d S.): 

15 A. H .. (Lípida circuícla por un barandal.) 
16 Luis B. i\rg;ímlar. 29 Abril h7. 
17 Luz y Fcclcrico Arg;ínclar. Hlh7--1Hm. (JI{) 
18 Juan Cacho. 16 Junio Ció. (M.) 
19 En el piso: Dolores Osorcs y CanclclariaAduna. 1Hh7. 
20 María Cortés y Carri6n. 7 Julio 75. 
21 Pedro Montes de Oca. :3 Mayo 65. 
22 Otro sepulcro con simple enladrillado. 
23 Niño Agustín Lima. 7 Mayo 66. (il1) 

SECUNDO CUADRANTE, SITUADO AL SE. 

Primera fila poniente (De S. d N.): 

24 Sepulcro cubierto de vegctaci()n. 
25 y 26 Dos sepulcros en el piso. 
27 Monumento ele D. Manuel Morales Puente. 
28 Monumento del artista Joaquín Ramírez.-Luz A va

los de Ramírez. 8 Septiembre 76.-Niña Altagra
cia Ávalos. 9 Julio 74. 

29 Josefa L. de Calderón. 6 ::vlarzo 65. (Jl1.)-Nifío José 
Salvador Lozano y AyluanJo. 4 Septiembre 1869. 
-José S. Lozano. 7 Marzo 1870. 
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l\ úmcro JO José Manuel Pardo. 22 J uní o 54. ( ill .. ) 

Scp:11nda ji/a (De N. ;í. S.): 

" 

" 

" 

" 

** ,, 
** !! 

31 Capilla sepulcral del General D. Martín Carrcra.-
V éasc la nota . -Ademils, doña. Josefa Sabat 
de Carrera. 

:s2 Un monumento con nichos. En el superior y con un 
mal pintado letrero se lec: Restos de la Señora 
¡'daría Alpica '\fartfncz. R. J. P. (Parece traslación 
reciente.) 

:G y J-l Otros do.s monumentos sin ninguna inscripción. 

Tcrccrafila (De S. ;í_ N.): 

Sepulcro modcstísimo sin inscdpción. 
Monumento del General José Quintero. 

* Coron<:l (español) Juan A. Valdivia. 
En otras sendas lápidas se lec: 
Alfonso: 1 () Abril 1 K()'+. 
Carmen: 10 Octubre ();i. 

Julio 44. 
3 Junio 63. 

37 Capilla sepulcral de D. 1\lejamlro Garrido. 25 Ju
nio h:l. 

Cuarta fila (De N. ú S.): 

~1zq Sepulcro muy humilde; pobre, más bien dicho, sin 
ninguna inscripci6n. 

:s() Manuel de Sam<micg-o y Canal. 18 Octubre 65. ( llf.) 
.iO Monumento tocio u e mármol, muy costoso, pero de 

poco g·usto: en lápidas se lee: Juan de Goríbar. 
--23 Octubre óü.~:María Ega y Múzquiz de Gorí
bar. 24 Octubre 61. --Juan de la Cruz Goríbar y 
Zavala. JO Junio 71. PAJ<VULO. -~-Julio Goríbar 
y Torncl. l1 Marzo ül. Pi,RVULO. 

41 Dr. José Ignacio Dun1n. 19 Abril 69. (111.) 
42 '\1onumcnto del Genet-al D. Lino José Alcorta. 

lfltinwjila cerwna al corredor Oriental (De S. ~í. N.): 

" 

" 
" 
" 

43 Niña Gabricla Enriqucta de Gorisow Cousin. En la 
lápida se lec: Nació en 16; falleció en 23 de Agosto 
del Sig·lo XIX. 

44 Ignacio Castclazo. 1860. (111.) 
45 Gral. Juan Ignacio del Valle. 1 O Fe..l::5'rero 62. ( JYI) 
46 En el piso: José i\lberto Marín. 12 Agosto 67. 
47 María de los Santos Vargas. 25 Abril 68. ( iv.l) 
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Número 48 En el piso: Alberto España. J:¡ J\g·osto h7. 

" 

" 

" 

** 

" 
" 

" 

" 

4<> (M.) Antonio Fcrriz.--Joscfa A. de Ferriz .. -·Cuad;¡. 
lupe M. de Ferriz.--Gcnovcva F. tk Fvrriz. 

TEHCER cLJ¡\DRi\:><TE srn:ADO AL NO. 

Primaafila. Poniente (De S. á N.): 

50 sepulcro de m<lrmol, con nichos, fué propiedad 
de don Juan José Baz, y en aquél cksl~;ms;¡n los 
restos c.lc las personas que voy ;í enumcrnr: 
J. Bcrnatdo Baz. 27 Octubre lH~.EJ. Dicg·o Haz. 
C> Fcbn::ro 26.--Conccpci6n Palafox ele Haz. 18 
Julio 67.-- Virg-inia, M:1ría, Encarnari<ín, Jorg-e, 
Santiago y Jorge Francisco Baz y Arr:ízola. 1H6!). 

f) l Manuel lzaguil"rc y los p:írvulos Luis, Enrique y 
dcrico. Octubre lBW. 

Gran mausoleo de D. Benito Ju:irez, con los restos 
de éste y de su esposa dofí.a Nlarg·arita Maza de 
Juúrcz, y de sus hijos José María y Antonio. 
Véansc las notas(:"¡()) y (U4). 

Pequeño monumento sin inscripción. 
54. Antonio ;Vlénclcz y Fortunata Salazar de Méndcz. 

1871. (lJl) 
Soledad Castro de ftle_ifa. 7 l\tayo 6b.--Ni11a Marfa, 

sepultada el 1 CJ Enero m. ( .111.) 
56 Clara de la Pefla de Gümcz. 7 lJickmbn: 71. 

Fila al costado Sur del mausoleo ]udre,s (De N. ;í. S.): 

" 

" 

11 

" 
" 

57 Monumento sin inscripción y de extraña forma. 
58 (M.) !{osa Nieto de Toricllo. 4 .Agosto 70. ---;\Tanuc

la Lópcz de García. 19 Agosto (¡:2. 

59 (M.) Petra de Rejón de Malr.Jonado. 23 Mayo 64. 

60 
61 
62 y 

Joaquín J. ele Castillo y Cos. Junio 69. 

Otra fila (De S. á N.): 

el piso: Valentina Chavero. Abril 71. 
Id. Marfa. 28 Abril 69. 

Dos sepulcros enladrillados. 

Ultimajila del Cuadrante (De N. á S.): 

64 Nifla Gertrudis Montes y Rebollar. 9 Mayo 68.
(En costoso monumento ele piedra.) 
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Núnwro (xc) En el piso: Dolores Mateos de Florrs.-La ins
cripción es latina, y larg-a, con derroche de erudi
ción: seilala esta fecha: VI Cal. Apr. 1856. 

* 

()() En el piso: Fcliciana Ag-urte de Noreña: 7 Enet·o 56. 
--Dominga Castro:· 22 Abril 63. 

,, ()7 Sepulcro sin inscripción. 

" 

" 

" 
" 
11 

ti 

ti 

" 
" 
" 

CuARTo cuADRANTE AL NE. 

Primera jila F>onicnte (De él N.): 

()k PARYULo Manuel Batres. 1866.-PA.RVULO Luis Ea-
tres. lG Abril 67 ilf.) 

Tom<ís Morán y Crivcli. 29 Marzo 1870.-( M.) Con 
varios nichos. 

70 Familia Fiscbcr.--Gustavo Carlos Fischer. 17 Mar
zo 71.-( ilf.) 

71 Emilia Chavero de Burp;oa, restos.-:.Jiños Burgoa 
y Chavcro. restos.-( J;f.) 

Lic. Luis G. Chávarri. 1.0 Junio 1860. (Arriba.)-So-
fía Chúvarri. Abril 61. (A bajo. )--Monumento 
muy modesto. 

73 José Manuel Rincón. 12 Julio 60.-Niño Isidro Rin
cón. 22 Agosto 66.-(Jf.) 

Segunda fila (De N. ü S.): 

74 Capilla ojival de pieclra.-Juan Alonso. 1.0 Marzo 
1869. 

7:5 Pedro Vélcz. 8 Octubre 1862.-(ill.) 
76 David Guillermo Seager. Con muchas plantas.) 

Un sepulcro grande, enyerbado. 
78 Carmen de Ibarrola. 12 Dbre. 1867.--Artístico mo

numento de piedra, en el que, sobre un pedestal 
cubierto en parte por un paño figurado, descan
sa una urna cineraria. 

TerceraJila (De á N.): 

79 L. Z., sin más.-( 1lf.) 
80 Librada Arizcorreta.--Abril de 186 .. (En el suelo.) 
81 Refugio Pineda. 1866.-( 1lf.) 
82 Teresa Pavón y Jiménez. 5 Enero 71.-María de los 

Angeles Unánue y Pavón de Moreno. 7 Abríll870. 
(En ·el piso.) 
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Cuarta jita (De N. <í S.): 

Número 83 Monumento de familia. -Trinidad Eclwg-araydc G;íl
vcz. 29 Febrero 1Jl(íH. ~.Lucía Echeg·aray de Car
da Moreno.~) Ahril1869. · .Jg-nacio C;íl\Tz _y· l~chc

garay. <) Agosto lli70. Dolores C. Moreno de 
Espinosa. 14 Diciembre 1S74. 

* 

* 

** 

84 Lco11ardo Tolsa de J<trcro. 21 :\!layo l8(J,'{ V\ rriha.) 
* Coronel 11anud Sttívoli y ·rolsa. U Junio 

71. (Abajo.)-·· ( iJtf) 
" 85 Monumento de familia. -(Arriba.) Amelía /\nwznw. 

11 Mayo 1870. -Francisco Amczcua. 1." Mayo 
186EL-María de jesús Marlíncz de Amczrua. 11 
Julio 1H65.-(En medio.) Ignacia Amczcua. ll Ju
nio H·Ol.~(Abajo.) Nií'ía Vir.g-inia Amczcua y Ca
rreño. 

" 

" 

" 

.. 
" 

" 
" 

" 

" 

86 

87 

B8 

89 
<)0 

91 
92 

93 

94 

Ultima fila (De S. ;t N.): 

Un feo monumento de la.drillo sin inscripción alg·una~ 
junto tí la calle centraL 

Rebeca Bustamante y Rivera. 1868.~--Pcqucño 1110-

numcnto. -(¿Nit'ia?) 
Niño José de la Luz. 11 .Febrero lHC/). ---Pequeño 

monumento. 
Otro sepulcro sin inscripcüín, ele pobrísimo aspecto. 
Capilla ojival de picdra.-Parece estar ocupado su 

nicho superior. 
Grupo de otros tres pobres monumentos. (13H) 
Isabel Victoria Flores Alatorre de Gutiérrez. 20 

Agosto 18(í2. 
General Manuel Gual. :.Marzo 1856.-Monumento 

marmóreo, uno de los tmís artísticos y costosos 
de este Cementerio. 

Coronel Patricio Gutiérrcz. 12 Junio 1869.-(En el 
piso, ángulo NE. exactamente, del Patio Grande.) 

En el centro del Patio. 

95 Monumento del General D. Ignacio Zaragoza. 

(138) Es singular que en esta parte del patio aparezcan tan destartalados 
sepulcros, al lado de otros suntuosos. 
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5. SPpulcros del piso de los corredores 
del Patio Grande. 

fíO S 

En el piso de los corredores hay inhumados varios restos, sin 
que g·uarclcn orden alguno. Van tí señalarse, siguiendo la numera
cicín progresiva arbitraria que se ha venido imponiendo para ma
yor orden y claridad. 

Corredor del Sur. 

Número % lVl<ínica l~cón .. 21 A.bril lElCíó. (Cerca de la entrada 
principal.) 

<)7 Cilbcrlo y Hcribcrto Schmid. (Abajo del nicho 71.) 
<)R L;ípida borrada. (Ahajo ele los nichos 91 y 100.) 
C)C) lela Abonico Gcnitori. (Lápida contra la base de la 

7.a columna, lado exterior.) 
" 100 Lípida horrada. (Abajo del nicho 151.) 

101 Nií'ío Octaviano Ramfrcz. JS67. (Abajo de los nichos 
160 y 61.) 

102 Antonia Obregón ele Camacho. 16Julio 1870. (Abajo 
del nicho 170.) 

" 103 Teresa Aciprcstes de Zúñiga. 22 Sepbre. 186[). 
" 104 Lüpida borrada. (Abajo ele los nichos 200 y 201.) 
" 10;) . . . . . . . . . Carrera de Rodríguez (?) Mayo 1868. 

(Junto al anterior.) 
.. 106 \'vlanucl Rodríguez. 26 Octubre 1852. (Abajo del ni

cho 221.) 
.. 107 José María Garayalde. 27 Noviembre 1869, y Jos 

«restos de sus padres, tia, hermana y sobrinos.>> 
(Abajo de los nichos 240 y241.) 

.. 108 Luis G. Güijosa. 14 Noviembre 1865. (Abajo del ni
cho 290.) 

Corredor del Oriente. 

, 109 Manuel Sarmiento. 14 Julio 1861. (Lápida en lapa
red, abajo del nicho 300.) 

11 110 Josefa Olmedo de Llaguno. 27 Septiembre 1867.
Carmcn Llaguno y Olmedo. 17 Junio 1868. (Cer
ca del anterior.) 

11 111 Niño Antonio de Jesús Domínguez. 20 Enero 1870. 
(Abajo del nicho 360.) 

, 112 María Amador. 19 Febrero 1866 (?)-Luciano Ama
dor. 23 Julio 1869. 
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Número 1t:3 Rafaela Roclríg-uez. R Enero 1 ,'i:J:2. (.\bajo del nicho 
370.) 

* 

11 114 Tomás Hcredia. 22 Septiembre lkh7. (Cerca del pa
sillo ó trúnsito al Osario, hoy corral.) 

.. 115 Niña Luisa López. 17 Octubre 186(). (Cerca del ni
cho 441.) 

., 116 Ramón López y Enríquez. :2:s Enero 1862. (Cerca 
del nicho 451.) 

117 Coronel Manuel Basti<'in. 23 Julio lHSó. ( Cerct del 
nicho 461.) 

,, 118 Santiago Angessy. 19 Diciembre 1H59. (]unto <í la 
capilla del ángulo NE.) 

Corredor del Norte. 

" 119 Salvador Morales y Marroquín. 9 Octubre JR70. 
(Abajo del nicho 570.) 

11 
120 Pantalcón Barrios. (Lápida borrada, abajo del ni

cho 541.) 
., 121 Ignacia Aranda ele Esparza. (Lí.pida rota, abajo ele! 

nicho 551.) 
... 122 Niño Tomás J. Huesca. (Abajo del nicho CiHl.) 
., 123 Petra Buenrostro de Collantes. 25 Marzo Hl49. (Res

tos.-- Lápida en la pared, abajo y entre los nichos 
681 y 691.) 

, 124 José María Pérez y Callejo. (Abajo del nicho 790.) 

Corredor del Poniente. 

, 125 Cerca de la entrada principal una l;ípida borrada. 
126 Cerca, también, otra rota: Concepcirín Díaz de León. 

l Y Octubre ..... . 

B.--PATIO CHICO. 
1.-Centro. 

Sepulcro del **General D. Miguel Miramón. (Exhumado y tras
ladado á Puebla.) 

Cerca del monumento, en el piso: Cristóbal Guzmán. 29 Junio 
1838. 

2.-Nichos. 

Antes de pasar á la enumeración de eJlos, debo hacer una ad
vertencia importante: al formar la lista de los 55 primeros nichos 
del Patio Grande, fuí poniendo diversas dudas y anotaciones, que 
constan en la parte ya impresa. Ahora bien; ya por el descuido con 

. ' 

., 
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que ;,e llevmon los libros, ya por culpa exclusivamente mfa, apare
cen erróneas las notas de letra cursiva desde el nicho 37 al 55 in
clusive, y sus correspondencias en la lista de nichos del Patio Gran
de; porque todas ellas deben referirse á los nichos de igual nume-
raci()n del Patio Chico. • 

Aclnrado este error, ya se subsana, tanto en la listü siguiente, 
como en la A..lfabética general que adelante se inserta; lo mismo 
que alg·unas otras pequeñas faltas, todas mías, que se advierten en 
la lista de nichos del Patio Grande, tales como supresión 6 de aste
riscos, repetición indebida de las voces párvulo y niño ó niila, que 
se ven juntas, etc.; todo fácil de corregir. 

Nicho N. 0 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 
" 
" 

" .. 
" ., 

" ,, 
* ff 

" 

l Guadalupe Valencia de Arellano. Mayo 8 de 1867. 
7 Alfonso Barrenechea. Enero 5 de 1867. 
8 Nicolás Mclgarejo. 1847-1882. (De Santa Paula.) 
9 Dolores Luna. 1847-1882. (Ídem.) 

10 Anselmo Zurutuza. 26 Julio 1852. 
14 Josefa Agea. 6-18-66. 
1~) PARvcw. Pedro Pontones y Vega. f>Julio 61. 
18 Tecla Guerra de Azcárate. 8 Septiembre 66. 
26 Luis G. Banuet. 29 Julio 71. 
28 Guadalupc Parada. l.O Enero 68. 
;30 Félix María del Villar. 
31 R. M. 7-22-70. (Rita il1m~tú(ar.) 
41 Alejandro Maynez. 19 Enero 7L 
42 Rosario Errazu. (Trasladado de Sta. Paula en 1879.) 
43 Carmen Errazu. (Ídem.) 
44 Agustina Errazu. (Ídem.) 
46 Isabel Riesch viuda de Blandín. 1870. 
48 Teresa i\na y Ana Keymo!en, y Luis Dubost. (De 

Santa Paula.) 
49 Dr. Joaquín Sancha y Zimbrón. 6 Mayo 66. 
50 Luisa Zendejas Piñón. 12 Junio 69. 
52 Concepción Rivera. (De Sta. Paula, en 1879.) 
f>3 Facundo Olea. (Ídem.) 
56 Agustina Rocha de Martínez de Lexarza. 23 Ma· 

yo 70. (139) 

57 Antonio Ayala. (De Sta. Paula, en 1879.) 
58 Francisca L6pez. (Ídem.) 
59 Don Merced Morales. 
60 Andrés Cervantes. 17 Abril 61. 

(139) Véase la nota (13~l y et nicho 114 de este patio. 
' 
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Número .6:) Ignacio Bernahz. (Español.) ;> Agosto 71. 
" 64 Leonardo Almazda. :26 Febrero m. 

65 Barón Esteban de Kulmer. :~o Mayo 71. 
" 6R R. A ....... (>7. ( Nanu5n "1rricta.) 

7'2 M. M. f><!l-(íH. (Manuel Jl1olina.) 
74 Carlos C. y Portu,g·al. :2 Marzo 70. 

" 7C> Virginia Mayer. ¿e) Mayo 71 . 
., 76 Dolores S;ínchcz. (S'uprímrzse la mw!aci151l de letra 

cursiva del niclzo 7() del Pafio Grand,•.) 
" R2 Dolores ]<'lores de Becerril. :2() ;\layo 71. ('-,'tt/JI'ÍIIW-

se la Ilota de letra cursiva, en ('/ nic!zo 82 del 
Patio Grande.) 

,, fr) V. 1{. [>-14-71. (Vicente Nosas.) 
R4 Francisco Brm·o de Bustam;mtc. 1.:1- Enero (>7. ('-:u

primase la nota de letra Cltrsiz•a t'Jl d Jticlw 84-
del Palio Grande.) 

** " 85 Dr. Isidro Olvcra. :26Julio 59. (Suprínwsc!a llama
da de ver el nicho 47) 1'11 el nicho 8.1 dtl /'afio 
Gran di:'.) 

" R(> 1-''rancisco Moneada. :) Agosto 61. (Suprínwnse /m,· 
anotaciones dclnicllo 8ú del Patio Grande, mc
llOS el nombre de pr:rsmuz.) 

" 87 Toribio Tesorero. ~N Diciembre 6ó. (SujJrímm;c to
da la anotación del niclzo 87 del Palio Grande) 

" 88 i\bd ele la Cerda. 28 Octubre 66. (5'uprímase toda 
la anotación delniclw 88 del Patio (~'ra nde.) 

89 Roscnclo Laymon. J Julio (>,~. (Suprímase toda la 
mwlación) menos Dolores V. Diicnu's, cu el ni
cho 89 del Patio Grande.) 

91 y 92 Juan Antonio de Béistcg-ui y P<lula Carcía ele 
Béistegui. (El primero: :29 Diciembre 1 NCí5, y la 

segunda: ()Junio 1836.) 
" 93 Francisco Rodríguez Berea. 22 Diciembre 70. 
" 101 Francisca Afanada. (De Sta. Pauta, en 1879.) 
" 102 Josefa Avila. (De Sta. Paula, en 1879.) 
" 104 Adclaida Barrera ele Galván. 24 Marzo 66. 
" 106 Isabel Moreno de Cuéllar. 22 Diciembre 48. 
" 107 Benito Altamirano. 19 Junio 68. 
" 108 Águeda Sotomayor de Espfnola. (De Sta. Paula en 

1879.) 
., 109 Ángel de la Cuesta. (De Sta. Paula, en 1879.) 
" 111 Rosa Solórzano de Solórzano. 25 Abril 65 . 
., 112 Julio Burriel. (De Sta. Paula, en 1879.) . 

cq 

'• 
1 
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:\ Ctmcro 111 Jpscf<t Roch;t de Cuzmtín. 22 Abril 60. (V cr nicho 
,)(J de este patio y nota 1:12). 

** 

** 

, 11.-J José' i\laría AnitCm. 1<) ?\layo 66 . 
. , 11h José L:ímbarrios y Osantc. 24 Junio 71. 

1 Bla~a :\ranahk: de Fuentes. 2B Junio (l~. 
.. 1' (L;ípida rota.) José Rodríguez. 24 Noviembre 66. 

12H Lic. iVlariano Otero. 1YJunio 1850. 
U1 Líe. José Urbano Fonseca. 

" U:l José :\laría Pércz. ¡:;~cbrcro 70. 
" 1:r\ \l;tnucl Grbina. 31 Agosto (¡/3, (Sujwbnanse las 

mtotncimu·s tn !os 11icftos 59 y 133 del Patio 
(;rmulc.) 

1:5~1 Fernando :\L de Valcnzuela de Anaya.~~P<Irvulo.~· 
lHCí9. 

140 Fcrnanda l\laccdo Huesca. 26Septicmbre69. (Su-
prímrzsc la anotación en el nicho 140 del Patio 
C1/andt~) 

.. 141 Ccs<lreo Ostolaza. ;) Octubre úH. (Sup·rímase la ano
tación de letra cursi1.•o del nicho 141 del Patio 
Grande) 

142 Agustina Zimbnín de Sancha. Agosto 68. (Suprí
mase la anoLm:ión de letra cursiva del nicho 
142 del Patio Grande.) 

., 1-U :\ligue! Ramos. ;; .Diciembre m. (Suprímase la ano· 
tación de letra cursiva del nicho 143 del Patio 
Grande.) 

., 144 l\laría de la Luz Balderrama de Martínez. 9 Febre· 
roü7. 

" !\rnparo de la Barrera. 8 Marzo 68. 
,, J46 Niña Catalina (1bdíiez ).-1871. 
,, 148 (;rcgoria An,g·uiano. 28Junio 71. (Suprfmase la ano-

tación en et nicho .!48 del Patio Grande.) 
,. 149 Concepción Saias de Palacios. 19 Junio 71. 
" 151 Dolores Algara de Cámez. 1870. 
, 160 Francisco Garrido. 14 Enero 71. 
., 163 Felipe Alberto. 1.0 Marzo 66. 
, 164 Juan N. Lira. 24 Abril 71. 
, 166 Beatriz :rviuñoz Lemus. 19 Diciembre 70. 
" 167 Guaclalupc Larrez de Montes de Oca. 12 Oct. 66 . 
., 168 "A Doloritas» (Guttrnan). Enero 25 de 1867. 
.. 170 Agustina Chico. (De Sta. Paul<t, en 1879.) 
,. 172 Ambrosio U seo la. 25 Junio 65. 
" 174 (Ultimo nicho.) Juan Sainz de la Maza. 26 Abril 65. 
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3.-~Piso de los Corredores. 

Sur. 

(A) Pedro A. del Valle. 17 Junio M. (Bajo el nicho Fn.) 
(R.) Brígicla Sotomayor de Noriega. 25 i\gosto :>3. (Bajo el ni~ 

cho Hí8.) 
(C.) Jgnacia M. de Lcxarza. 6 Oct. W. (Bajo el nicho 17~.) 

Norte. 

(D.) Pedro Antonio de Arizpc. 1<":\7:~. (Bajo el ní(·ho 14-L) 
(E.) Gran lápida borrada bajo d sepulcro de CucJTcro. Apenas 

se deja leer el apellillo E\j)íudola. 

4.-0apilla situada entre el Patio Chico y el Templo de 
San Fernando, con puerta para éste. (110¡ 

i\.- :\ICHOS. 

/ldultos. 

Nicho N.O (lit) Juan de Dios Pércz G;ílvcz. Marzo 8 de 1846 
Dof'í;l Victoria Rul. 1.0 Abril 187:.!.-Jorgc Pércz 
G;llvcz. 2::1 Enero lfl66. 

11 

11 

** 

" 

11 

11 

2 (Abajo.) D. Antonio Prieto. (?) 
3 Doña María Tcrán de /\Jvcar. .J Lmio 15 de lH .. 
4 Soledad Fuentes ele Bcrnal. 9 Octubre m. 

:"J General 1). José Monín.--Doña Lorcto ViYanco de 
Morún.~-Joaquín rvl(mín. 

6 (f> en el nicho.) Josefa Duarte y sus hijas Rita y 
Ascención N o riega. 

7 (10 en el nicho.) Dolores Alcalde de Gómcz Valclés. 
186?3. 

8 ( 17 en el nicho.) Salvadora Duque de Estrada c1c 
Blanco. 22 Noviembre 67. 

(1-1.0) Sólo se abre durante la visita del Panteón en los días 1. 0 y 2 de No
viembre de cada año. 

(1-H) Numeración arbitraria. 

CW1 
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\'" úmcro l) \:32 en el nicho.) Elena Basad re de Cortina. 23 Febre
ro !"\1. Perpetuo . 

., 10 i,·+Cl en el nicho.) GuadalupcJimcno ele Arrieta. 20Ju-
nio 67. Nii'íos Manuel y Agustín. Perpetuo . 

., 11 (En el muro ele frente ¡j la entrada cerca del piso.) Ma-

Nicho f'\. 0 

" 
" 

" 

nuel Zulcta. B Abril 6l. 

Pdrz .. ·ulos. 

:) ( 1+2) :Haría Luisa Alvarcz. 15 Agosto 66. 
7 :\lanucl Rojas y Quesada. 17 Mayo. (Sin el año.) 
S \Jario Chavero. 11 Octubre 68. 

10 Carmen y Ana Orozco. (1857 y 1858.) 
11 .Joaquín Díaz. 26 Julio 68. 
12 Octavia Schmid Vincent. 26 Abril 67. 
n Rodol fo Cardles y Hernánclez. 18 Junio 67. 

.. lf) Jacobo Díaz. 27 Noviembre 68. (Murió al nacer.) 
17 l'rancisco Osio y Barrio. 9 Junio 55 . 

., 18 Jesús María Varcla. Mayo 65. 
" 24 Fernando Garcfa Abello. 3 Junio 66 . 
., :s (lt:i) José Manuel Morales y Febles . 
., 41 Consuelo Gutiérrcz de Rozas (sic). 30Junio 58. 

(A bajo, dos nichos después.) !Vfati1dc Soriano y Rojas. (¿Pá.rvulo?) 
29 Diciembre 69. 

(Sobre los nichos E')-6 de párvulos.) Niña María Manuela Mendo
za y Cortina. 10 Junio 68 

Llenando los huecos éle algunos nichos sin cubrir, diseminadas 
entre éstos y el techo ele la capilla 6 dispuestas sobre ménsulas, 
hay cerca de cincuenta urnas de diversas formas y dimensiones. 
Unas tienen escrito en sí mismas ó en tarjetas ó papeles, los nom
bres de las personas cuyos respectivos despojos mortales guardan; 
otras tienen simplemente unos números borrosos, y las restantes 
ninguna indicación. Sólo he tomado nota ele las primeras, y en or
den alfabético voy á citar los nombres: 

* 
Arrcgui de Palacios, Saturnina. 1868. 
Beristáin, Joaquín. 

(U2) Esta numeración es la de los mismos nichos. 
(143) Borrado. 
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Brenoit, fuan. (Francés.) 13 Febrero ól. 
Caterbols, Augusto. (Francés.) 29 Enero 4H. 
Favet, A. Perpetuo. 
Fuentes, Nazario. B Agosto 56 
Garza, María de J csús. (Niña.) 
1-Iantschcl, A.ntonio. 
1\l;trmolejo, Concepci6n. 
lVf<trtíncz, Domingo. Perpetuo. 
Montaf'w, Delfina E. ó Agosto 64. 
Montaño de Reyes, Paula. :-lO Julio ú~L 
Rivera, María Bernarda. 7 Enero 53. 
Robles, Lucra. 11-361. 
Tamariz, Cristóbal María. 14 Mayo 49. 
Tixera, Carlos y Juan. Niñ.os. (H~48 y 1H4:>.) 
Valle, Luis María del. 
Villacla, Luz. ;i Mayo 51. 
Villar, Pascual. 3 Febrero a::-). 

Entre las urnas hay una en que se lec: "La Nii'ía María;» en 
otra: «Charo mi hija., Existe asimismo una ele cristal, al través 
de la que se ven los huesos: es la marcada con el número 4:·). 

JI 

Lista General Alfabética, 
de los restos inhumados en el Panteón de San Fernando, 

formada por J. G. V. 
(Se incluyen algunos exhumados ;y dudosos.) (144) 

A. 

Abellcyra (sic)~ Líe. ManueL--Nicho 6:>4.-P. G. 
Abonico, G·enitori lda.-Piso del corredor Sur .. -P. G. 
Aciprcstcs de Zúñiga, Teresa.-Piso del Corredor Sur.-P. G. 
Adalid, Guadalupe M.-Nicho 286.-P. G. 
Aduna, Candelaria (y Dolores Osores.)-Cuadrantc SO.-P. G. 

(a fila. 

(14+) Véase la ADVERTENCIA que va al frente de la Lista anterior.-P. G. 
quiere decir Patio Grande. 
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.~\. ele Pcrriz, Josefa.-Cuadrante SE.-P. G. 
A. ele Travesf, Ana.-Nicho 328.-P. G. 
Afanada, Francisca.-Nicho 101 del Patio Chico. 
;'\g-ca, Josefa.- Nicho 14 del Patio Chico. 
Agttero de Pércz, Dolores.-Nicho 166 ele! Patio Grande. 
Agüero y Salas, Francisco.-Nicho 472.-P. G. 

* Ag·uilar, Teniente Coronel Ignacio T.--Nicho 719.---P. G. 
Aguirre de Ruiz, Josefa.--Nicho 515.-P. G. 
Aguirre, MigueL---Nicho 530.-P. G. 
Agurte de Noreña.-Piso del Cuadrante NO.-P. G. 
;\latorre, Jsabel R. de.-Nicho 546.-P. G. 
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Alcalde de Gómez Valdez, Dolores.-En nicho de la Capilla con-
tigua al Templo. . 

Alcalde, Sahara.-Nicho 11 de Párvulos.-P. G. 
'i'* "\!corta, General D. Lino José.-Cuadrante SE.--P. e;. 

Alegre y Merino, Manuel María.--Nicho 409.-P. C. 
* Alfaro, Dr. H.amón.-Nicho 134 del Patio Grande. 

Algara de Gümcz, Dolores.-Nicho 151 del Patio Chico. 
Almazán, Lconardo.-Nicho 64 del Patio Chico. 
Alonso, Juan.-Cuadrante NE.-P. G. 2.a fila. 
Alpica Martínez, María.--Cuadrantc SE.--P. G. 2.a fila. 
Altamirano, Bcnito.--Nicho.107 del Patio Chico. 
Alvaraclo, Domingo de.-Nicho 152 del Patio Grande. 
Alvaraclo, José T. P.--Nicho 692.-P. G. 
Álvarez, Francisco.-- Véase la anotación del nicho 29 del Pa

tio Grande. 
Álvarez, María Luisa.--Nicho 5 de párvulos de la Capilla conti

gua al Templo. 
Allende de Zavalza, Agustina.-Nicho 319.-P. G. 
Amador, María y Luciano.-Piso del corredor orientaL-Patio 

Grande. 
Amezcua, Amelia.-Cuadrante NE.- P. G. 4.n. fila. 
Amezcua, Francisco.-Cuadrante NE.-P. G. 4.a fila. 
Amezcua, Ignacia.-Cuadrante NE.--P. G. 4.a fila. 
Amezcua y Carreño, Virginia.-Niña.-Cuadrante NE.--P. G. 

4. a fila. 
"'* Ampudia, General Pedro.--Nicho 771.--P. G. 

Andrade Hcrrasti, Luz.--Nicho 23.-P. G. 
A.ngessy~ Santiago.-Piso del corredor orientaL-Patio Grande . 
.Anguiano, Gregoria.-Nicho 148 del Patio Chico. · 
Anguiano, Sevcriano.-Nicho 67l.-P. G. 
Anitúa, José María.-Nicho 115.-Patio Chico. 
Anitúa, María.-Nicho 535.-P. G. 
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* Arámburu, Dr. Domingo.-Nicho del Trapecio.· -P. G. 
Aranalde de Fuentes, Blasa.---Nicho 124 del Patio Chico. 
Aranda de Esparza, lgnacia.--Piso del corredor Norte. ---Patio 

Grande. 
** Arbcu, Francisco.-l!-xftu¡~nado. 

Arce, Luisa.----Nicho 122 del Patio Grande. 
Arciniega, Jgnacia.--Capilla A.-- P. G. (Véase: Fern;índcz \-l;t-

drid.) 
Archumdia, ........ (Borrado.)--Nicho del Tra¡1ecio. --P. C. 
Archumdia, Gil.--Nicho 61 de Párvulos.--· P. G. 
Arellano, Dolorcs.--Nicho 402.-P. C. 
Argándar, Luis B.--Cuadrante SO.-P. G. 4.'\ fila. 
Argánclar, Luz y Fcdcrico.-Cuadrante S0.--1) C. -+."fila. 
Argüelles, ManueL---Nicho 5Cl6.---P. G· 
Argüelles y Anaya, Dolores.--Nicho 29 de Párvulos. ·P. C. 
Aq;umcdo, Silvcrio.-Nicho 410.-P. G. 
Arias, Fernan<:_lo.--Nicho 527.--P. G. 
Arispe, Pedro Antonio cle.-Piso del corredor Oriente clcl Patio 

Chico. 
Arizcorreta, Librada.--Cuadrante NE. --P. G. J.a fila. 

** Arteaga, General José Marfa.-Capilla C.---P~ C. 
Arregui de Palacios, Saturnina.- Urna. 
Arreze,Josefa.--Véase la anotación del Nicho 36 del P. G. 
Arricta, Ram6n.--Nicho 68 del Patio Cll.ico. 
Arrieta.-V éase: Jimeno de. 

* Arrioja, Lic. Miguel Marfa.-Nidw m2.-P. G. 
Arróyave ele Vivanco, Matilde.-Nicho 312.-P. G. 
Avalos de Ramírez, Luz.- Cuadrante SE.-P. C. l.a fila. 
Avalos, Altagracia.-Niña.-Cuaclrantc SE.-P. C·. 1.a fila. 
Ávila de Esnaurrfzar, Mariana.-Nicho ~)41.-P. C. 
Avila,Josefa.-Nicho 102 del Patio Chico. 
Ayala, Antonio.-Nicho 57 del Patio Chico. 
Azcona, Antonio.-Nicho f'l82.-P. G. 

B. 

Badillo Bernardi, MigueL-Nicho 37 de Párvulo.-P. G. 
Balderas, Agustín.-Cuadrante SO.-P. G. 2.a fila. 
Balderrama de Martínez, María de la Luz.-Nicho 144 del Patio 

Chico. 
Banuet, Luis G.-Nicho 26 del Patio Chico. 



--

SEGUNDA EPOCA. TOMO IV. 515 

l~;t rbcro de Zircs Dolores.~Nicho 479, el mismo anterior .-P. G. 
H:trbcro, GeneralEsteban.-Nicho 479.-P. G.-(Faltó anotarlo 

nt la Part(' Sep:unda.) 
B:ít-ccna, Asunción. --Nicho 769.-P. G. 
Bürccna de Villaviccncio, Guadalupe.--Nicho 315.-P. G. 
B<írccna, WJanuela.-Nicho 686.-P. G. 
Bmco,José del.-(Español.)--Nicho 246.-P. G. 
Barquera Tom<ís.-Nicho 69 del Patio Grande. 
B<trragún, Mariano.~-Véase la anotación del nicho 6.~P. G. 
f~arrcnechca, .Alfonso.-Nicho 7 del Patio Chico. 
Banencchca, Fr. Bcnito.-Nicho 440.-P. G. 
J3;¡rrcnt, Amparo de la.-Nicho 145 del Patio Chico. 
13arrera de Galván, Adclina.-Nicho 104 del Patio Chico. 
Barrera de Gimenes (sic), Vicente de la.-Nicho 531.-P. G. 
Barrera de Trigueros, Petra.-~Nicho 269.- P. G.-(Dudoso: 

'
1
' Trigueros Ig·nacio.) 

BarrcnL, Luisa de la.-Nicho 463.-P. G. 
Barrios, Pantaleón.-Piso del Corredor Norte.-P. G. 
Barrón, María de la Luz.---Nicho 355.-P. G. 
Basadrc de Cortina, Elena.-En nicho de la Capilla contig-ua al 

Templo. 
* Bastiün, Coronel ManueL-Piso del corredor oriental.-P. G. 

Basurto, josé.---Nicho 12 de Párvulos.--P. G. 
Batres, Luis.- .Púrvuló.-Cuadrante NE;.-P. G. La fiJa. 
Batrcs, Manuel.-Párvulo.-Cuadrante NE.-P. G. 1.a fila. 
Baz, Bernardo J.-- Monumento en el cuadrante NO. del Patio 

Grande. 1.a fila. 
Baz, Diego.- Cuadrante NE. del Patio Grande. 1.a fila.-Idem. 
l1;¡z y Arrázola Encarnación, Virginia, María, Jorge Santiago y 

Jorge Francisco. -Monumento en el Cuadrante NO. del 
Patio Grande. ~-1Y fila. 

Beaumé I<emanc1o.-Nicho 27 de Párvulos.-:-P. G. 
Becerril, Diego.-Nicho 82 del Patio Grande.-. (Suprfmase' la 

anotación de letra cursiva en ese nicho.) 
* Béistcgui, Dr. Matfas.-Nicho 83.-P~ G. 

Béistegui, Ignacio Miguel de.--Nicho 485.-P. G. 
Béistegui, Juan Antonio de, y García de Béistegui Paula.-Ni

chos 91 y 92 del Patio Chico. 
Benavente, Tomás.-Nicho 70.-P. G. 

* Beristá.in, J oaqufn.- Urna. 
Bermúclez Pago la, Juan.-Nicho '415.-"--P. G. 
Bernahz, Ignacio. (Español.)-Nicho 63 del Patio Chico. 
Bernay, Elisa y Luis.-Nicho 56.-P. G. 
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Blanco, Juan ManueL-Nicho 69L-P. G. 
Blanco, Vicente. (Español.)-Nicho 72.-P. G. 

* Bonilla, Coronel José María.-Nicho 651 G. 
Bonilla Rubio, ManueL-Nicho 4:~ de Pürvulos.-P. C. 
Braceras de AreHano, María Matildc.-Nicho 330. ~-P. C. 
Bravo de Bustamante, Francisca.----)Jicho H4 cld Patio Chico. 
Brcmer F. G.-Centro del P. G .. junto al monumento dL~ U. M<l 

nuel Ruiz. 
Brenoit,Juan.--Urna. 
Buen Abad de Noriega, María Conccpci(ín.-Nicho 732. . C. 

* Buen Abad, Teniente Coronel A.ngel.---Nicho 741.-P. G. 
13uc:no del Castillo, Juana.--Nicho 510.-~--P. G. 
Buenrostro de Collantes, Petra.- Piso del Corredor Norte. 

P.G. 
Bucnrostro, Rosa.--Nicho ;N:3.--P. G. 
Burgoa y Chavero.-Niños.-Cuadra.ntc .:\E . G. 1.11 fila 

* Burguichani Dr. Agustín.-Nicho CJ8.-P. G. 
BurrielJulio.-Nicho 112 del Patio Chico. 

**Bustamante, Dr. Gabino.-Cuadrante SO. --P. G. 2.a fila. 
**Bustamante, Lic. Carlos María de.-- Nicho 17.- ·rnínsito al 

Osario. 
Bustamante y Rivera, Rcbeca.--(¿Niña?)-Cuadrante NE.·- P. G. 

-Última fila. 
Bustillos, Luz.-~ icho. 4 de Pürvulos.-P. G. 

c. 

Cabrales de Ávalos, Carlota.-Nicho 749.-P. G. 
Cabrera Primitivo.-Kícho 600.-P. G. 
Cacho, Juan.-Cuadrante SO.-P. 4.a fila. 
Calatayucl, Agustín Luis de.-Nicho 117.-P. G. 
Calderón, Tomás.-Nicho 51 de Párvulos.-P. G. 
Calle 6 Valle, Victoriano.-Véase Nicho 496.-P. G. 
Camacho, Sebastián, Según los libros.-En el monumento del 

Cuadrante SO.-P. G. 
Camacho y Pizarro, María Concepción.-Carnacho y Zulueta, 

Josefa, Luisa y Pilar.-En el mismo Monumento anterior, 
con los restos de doña Manuela Zulueta de Camacho y do
.ña María Loreto Pizarro de Camacho. 

Campero Calderón,Juan.--Nicho 622.-P. G. 
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Cnnal, Petra. ---C1piUa A.-P. G. (Véase Fernándcz Madrid.) 
Cmcino de H<ltiz, Francisco del.~Nicho 490.-P. G. 
Ctrdom, lVlauro.-Nicho 425.-P. G. 
Clrr;tnza de LombardinL ~{a.ría.-Capilla A.-P. G. 
Carrera de Rodríguez. . . . . . del Corredor Sur G. 

a*Carrcra, General .Martfn. --Capilla en el cuadrante SE. fila. 
Carrera l.ardizübal, Manue1.--·Capilla del General Carrera.

P. 
Carrera, 1\lartín (iHinor?)~Capilla General Carrcra.--P. G. 
Carriles y llcrnándcz, Rodolfo.-Nicho 13 de Péí.rvulos de la Ca

pilla contig-ua al Templo. 
Casas de Ru_¡:unna, Carlota.--Nicho 526.--P. G. 
Castañeda y Nüjera., Enriquc.~-Nicho 86 del Patio Grande.-

(Suprímasc la anotación de letra cursiva en ese nicho.) 
Castelaw, Ignacio.--Cuaclrante . G. 
Castillo, Leonardo.--Nicho 750.-P. G. 
Castillo y Joaquín]. dc.--Cuadrante NO. del Patio Grande. 

·•*Castro, Antonio, y Montes de Oca de Castro, María.-Nicho 461. 

Castro, Cristóbal G. de.-Nicho.-Tránsito al Osario. 
Castro de Mcjía, Soledacl.--Cnadra'nte 10 del Patio Grande. 
Castro y Tesorero, Guaclalupc.-Nicho 116.-P. G. 
Cataño, Manuc1.~~-Nicho 516.-P. 
Catcrhois, Augusto.- Urna. 
Ceballos y Berruecos,Juan de.~Nicho 280.-P. G. 
C. ele Ramos, Dolores.~-Nicho 210.-P. G.-C. y Portugal, Car

los.-Nicho 74.--P. G. 
Cerda. Isabel de la.--Nicho 88 del Patio Chico.--(Suprímase la 

anotación del Nicho 88 del Patio Grande.) 
Cervantes, Andrés.--Nicho 60 del Patio Chico. 
Cervantes, José M.-~ Nicho 585.-P. G. 
Céspedes, Maríana.~~Nicho 422.--P. G. 

**Comonfon, General Ignacio.--Cuadrante SO.-P. G. 3.a fila. 
Contreras, Carmen.-Nicho 537.-P. 
Córcolcs, Aclalberto y Fernando.--Nicho 338.--P. G. 
Corona, José María.-Nicho 746.-P. G. 
Cortazar Morales Rosa.-Nicho G. 
Cortés y Carrión, María.-Cuadnmte SO.-P. G. 4.a fila. 

* Cortés y Esparza, Lic. José Marfa.-Nicho 509.-P. G. 
Cos de Castillo, María Úrsula c1e.-Nicho 709.-P. G. 
Cosio, Ramón.-Nicho 79 del Patio Grande. 

* Couto, Dr. Bernardo.-D14doso. Exhumado. 
Covarrubias de Inalda, Pilar.-Nicho 460.-P G. 
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Cuaglia ó Quaglia, Juan B.--Nicho 679.-P. G. 
Cuesta, Ángel de la.--Nicho 109 del Patio Chico. 
Curro, Carlos.--Párvulo.-Nicho 174 del Patio Grande. 

CH. 

Chavarría,Josefa.-Nicho 419.--P. G. 
* Chávarri, Lic. Luis C.--Cuadrante NE.-P. G. J.a fila. 

Chávarri, Sofía.----Cuadrantc NE.--P. G. l.a fila. 
Chavero de Burgoa, Emilia.--Cuaurantc NE.-P. G. J.a fila. 
Chavero, Mario~-Nicho 8 de Pürvulos de la Cnpilla contigua al 

Templo. 
Chavero, Valentina.-Cuadrante NO. del Patio Crandc. 
Chávcz, Agustín.-Nicho 129.--P. G. 
Chávez de Suárez, Dolores.--Nicho 57.--P. G. 
Chico, Agustina.-Nicho 170 del Patio Chico. 
Chivilun, Dolores.--Nicho 808.--P. G. 

D. 

Davis, Joaquín.--- Nicho 171 del Patio Grande. 
**De la Rosa, Lic. Luis.-Nicho ()36.---P. G. 

De la Torre, José Antonio.--Jsabcl R. de Alatorrc. -~\licho ;)46. 
---P. G. 

De la Torre y Labat, Luisa.-Nicho 639.---P. C. 
De la Torre y Ortiz, Isidoro.-Nicho 639.--P. C. 
Dcses de Quintanilla, Feliciana.-Nicho 706.--P. C. 
Díaz de León, Concepción.-Piso del Corredor Occidental.-

P.G. 
Díaz del Río, RafaeL----Nicho 299.-P. G. 
Díaz, Joaquín.--Nicho l1 de Párvulos de la Capilla contigua al 

Templo. 
Díaz, Mariano.-Nicho 209.-P. G. 
Diaz Pérez, Juan B.-Nicho 301.-P. G. 
Díaz y García, Isídro.-Nicho 624.-P. G. 
Domínguez, Antonio de Jesús.-Niño.-Piso del Corredor Orien

tál.-P. G. 
Domíngucz de Pérez de León, Ramona.-Nicho 337.--P. G. 

* Doria,Juan C.-Nicho 132.-P. G. 
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l)uartc. Josefa y sus hijas Ascención y Rita Noriega.-En nicho 
de l<t Capill<t contigua al Templo. 

Duhosl, Luis. ·---Nicho 48 del Patio Chico. 
Duque de Estrada, Concepcíón.~Nicho 631.-P. G. 
Duque de Estrada de Blanco, Salvadora._:_ En nicho de la Capilla 

contigua al Templo. 
**Dunín, Dr. José Ignacio.-Cuadrante SE.-P. G. 

E. 

Ecbegaray de Calves (sic), rfl-inidad.~-Cuadrante NE. . G. 
4.a fila. 

Echcg·aray de García Moreno, Lucía.--Cuadrante NE. 
4." fila. 

[~chcnique de Rodríguez, Concepción.-Nicho 682.--P. G. 
E,(~·a y Múzquiz de Goríbar, María.-Cuadrante SE. del Patio 

Grande. 
Eguía, Dionisio.--Nicho 544.-P. G. 
Elorduy, Elvira.~Nicho 583.--P. G. 
Enciso y O. de Montellano, Amalia.-Ver Nicho 341.-P. G. 
Enríquez, Antonio.-Nicho 725.-P. G. 
Erclozüin, Francisco.-Nicho 793.-P. G. 
Errazu, Agustina.-Nicho 44 del Patio Chico. 
Errazu, Carmen.-Nicho 43 del Patio Chicho. 
Errazu, Rosario.---Nícho 42 del Patio Chicho. 

**Escalante, Const<mtino.-Exhumado. 
Escalante, Dolores.-Mausoleo en el Cuadrante SO.-P. G. t.a 

fila. 
''' Escalante, Félix María.--Ex/nunado. 

Escalante y G6mez, Manue1.-Párvulo.~Cuadrante SO,-P. G. 
1.a fila. 

Esnaurrfzar, Agustín.-- Párvulo.-Nicho 538.-P. G. 
Esnaurrízar, Concepción.---Nicho G. 
Esnaurrízar, Concepcí6n L. de.-Nicho 538.-P. G. 
Esnaurrízar, Emeterio.-Nicho 548. G.-Níño N. Esnau-

rrízar. 
Esnaurrízar, Fílomeno.-Nicho 470.-P. G. 

* Esnaurrízar, General Antonio Marfa.-Nicho 542.--P. G. 
Esnaurrfzar, José Tranquilino.-Nicho del Trapecio.---P. G. 
Esnaurrfzar, ManueL-Nicho 539.~P. 
Esnaurrfzar, Teresa.-Nicho 549.-P. 
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España, Albcrto.~Cuadrantc SE. del Patio Grande. 
Espíndola ....... -Piso del corredor Oriente del Patio Chico. 
Espino Harros,Joaquín.-Nícho 427.-P. C. 
Espinosa Herrera, Manuel L.-Nicho 343.- -P. C. 

* Espinosa y Gorostíza, Corone! Juan.---Nicho 141 de Patio Cran
de. -(Suprímase la anotackín de letra cursiva.) 

* Esteva, Lic. Mariano, y Esteva y UlíbarrL Lic. Mariano. -Nicho 
500 del Patio Grande. 

F. 

Fayct, A.-- Urna. 
F. de Fcrriz, Genoveva.-Cuadrantc SE.--P. O. 
F. de Tejada, Manuela.-Véase la anotación del nicho 

P.G. 
Fernández Álvarez, Pedro.-Nicho ;)Q4.· ·P. G. 
Ferm'indez, Anacleto.--Ver nicho 736. 

**Fernündez Madrid, Ilmo. Joaquín.--Capilla A.-P. G.---J<ernán
dez Madrid, Lic. Anclrés.-···Fernándcz Madrid, Manuel.
Fern(mdez Madrid,Juana.----Fcrnández Madrid, Juan María. 
--Fernánclcz Madrid, Manuela, Loreto y Luis. --Con los res
tos de doña Ignacía Arciniega, doña Petra Canal, D. Ma
nuel Ortiz y D. Manuel Samaniego y Canal.~-Todos en la 
Capilla, propiedad del Sr. Obispo Madrid. 

Fernández, MarfaJosefa.--Nicho 687.-P. G. 
Ferrer, Alberto.~-Nicho 67 de Párvulos.--P. G. 
Ferriz, Antonio . .--:.cuadt·ante SE. del Patio Grande. 
Ferriz de A.,Joset:a.-Cuadrante S.E . G. 
Ferriz, Genoveva F. c.lc.--Cuaclrante SE.~-P. G. 
Ferriz, M. cle.-Cuadrante SE.-P. G. 
Fischer, Carlos Gustavo.---Cuadrante NE.--P. G. 1.a fila. 
Fischer, Familia.-Monumento en el cuadrante NE . G. 1." 

fila. 
Flores Alatorre de Gutiérrez, Isabel Victori::k~Cuadrante NE. 

G. Última fila. 
Flores, Clara.--Nicho 798.-P. G. 
Flores Becerril, Dolores.-Nicho 82 del Patio Chico. (Su 

prfmase la anotación en el nicho 82 del Patio Grande.) 
**Fonseca, Lic. José Urbano.-Nicho 131 del Patio Chico. 

Fonteche, Andrés.-Nicho 753.--P .. G. 
Frago, Natalia de.--Nicho 690.-P. G. 
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Fraucnfcld y Bringas, josé.-Nicho 676.-P. G. 
* 1¡-rías, Coron<\1 Francisco.-Nicho 71.-P. G. 

Fuchcrón, Aug·usto.-Nicho 804.-P. G. 
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Fucnlc Pércz, 1;-rancisco.-Nicho 736.-P. G.-Fernández) Ana
c/d o, en el libro. 

Fuentes de Berna!, Solcdad.-Nicho en la Capilla contigua al 
Templo. 

Fuentes de Moreno, Manuela.-Ni.cho 754.-P. G.-En el libro: 
j11rmucla F'. de Tejada y 1lfmmel 1l1oreno de Tejada. 

Fuentes, Nnznrio.-llnta. 

G. 

Galan-:a, .PI<lcido.-Nicho 752.-P. G. 
Gúlvez y Echcgaray, Igmtdo.-Cuadrante NE.-P. G. 4.a fila. 
Gallardo, Mariana.-Nicho 324.-P. G. 
Gallegos, Leonor.-Nicho 342 . G. 
Garayalde, José María.-(V éase la anotación en la Lista I de lu-

g-ares.)-Piso del Corredor Sur.-Patio Gra.nde. 
Garay de Castillo, Soledad.-Nicho 6&:1.-P. G. 
Garay, Inés.-Nicho 783.-P. G. 
García Abello, Fernando.-Nicho 24 ele párvulos de la Capilla 

contigua al Templo. 
García Abello, Manuel.-(Vcr nicho 670.)-P. G. 
García, Conccpci6n.-Capi1Ia del General Carrera.-P. G. 
Garcfa Conde, RafaeL-Nicho 556.-P. G~ 
Ga.rcía de Béistegui, Paula, y Béistegui, Juan Antonio.-Nicho · 

91 y 92 del Patio Chico. 
Garcfa de Sado, Ana.-(Ver nicho 357.)-P. G. 
García Huesca,José.-Nicho 109.-P. G.-(Véase la anotación 

correspondiente). 
Garcfa H. Kern,Josefa.-(Véase la anotación del nicho 109 del 

Patio Grande.) 
García Icatbalceta, José Maríano.-Nicho 763.-f>. G. 
García, Juana.-Nicho 272 . .,.-P. G. 
García Lara, Martina.-Nicho 163 del Patio Grande. 
Garcü1 Moreno de Espinosa, Dolores.-Cuadrante NE.-P. G. 4.a 

fila. . . 
Garcfa Ruiz, Juan M.-Nicho 13 de Párvulos.-P. G. 
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García Travcsf, Trinidad.-Niño.~(V cr nicho 7H:¿.) --P. G. 
Garcfa y García,José.---Nicho 638.--P. G. 

* Garza, Coronel Adolfo.---Nicho 715. --P. G. 
Garza,JuanJ.--Nicho J02.· --P. G. 
Garza1 María de Jesús.- Urna. 
Garza Treviño, Lorcnzo.---Nicho f>2H.--P. G. 
Garrido, Franeisco.---Nicho 160 del Patio Chico. 
Garrido, Alejandro.--Capilla en el Cuadrante NE. --P. G. ;5_a 

fila. 
* Gil de Partearroyo, General José i! de Partearroyo, María 

Guaclalupe; y los restos de dof1a María (~uadalupc Miñón 
de Gil de Partcarroyo y doña María Dolores Pow de C il de 
Partcarroyo.--Monumento en el Cuadrante SO.~-P. G. 

Gille, María E. P.--Nicho 6() de Pürvulos.--P. C. 
G6mez (?) Acosta, Maurído.-Nicho 710.--P. G. 
G6mez de Linares, Guadalupe.-Nicho 46(). P. C. 
Gómez de Vidaurrázaga, Adclaid.:.t.--Nicho ;{H.--P. G. 
Gómez Farfas, Fennín.-Nicbo 250.--P. 
Gómez, Francisco ].--(Ver Nicho 10 del Patio Crande.) 
G6mez Linares de Vasavilvaso, María G.-Nicho 2:!5 del Patio 

Grande. 
G6mez, Miguel 1.~---Nicho 170.--P. G. 
Gómcz VillavicenciocleMijarcs, Mariana.---Nicho 347.-P. G. 
González Aragón y Hemández, Clotildc.--Nicho 580.-P. G. 

**González Bocanegra, Francisco.--Exhumado. 
González, Cristóbal--Centro del Patio Chico junto al sepulcro 

de Miramón. 
González de Avilés(?), Teresa.-Nicho 101.-P. G. 
González, Felícitas.-Cuadrante SO.--P. G. 3.a fila. 
Gonzá.lez Herrera, Fcrnando.-Nicho 662.--·P. 

* González, Lic. Feliciano.-:---Nicho 353.·-P. G. 
**González Montes, Lic. Luis G.-Nicho 587 G. 

Goríbar, Juan cte.-Monumento en el Cuadrante SE. --P. G. 
Goríbar y Tornel, Julio.-Cuadrante SE.---P. G. 
Goríbar y Zavala, Juan de la Cruz.--Niño.-Cuaclrante SE·.-

P.G. 
Gorisow Cousin, Gabdela Enriqueta.-Cuadrantc SE. --P. G. 

Última fila. 
Govantes Vera, Rafael.-(Véase Nicho 233 del Patio Grande.) 
Grajales,Juan.-PárvuJo.--482. 

**Granja,Juan de la.-En el Osario. 
* Gual, General ManueL-Monumento en el ángulo NE. del Patio 

Grande. 
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Cuamcros, Migucl.~-Nicho 452.-P. G. 
C u erra de Azc<iratc, Tecla.--Nicho 18 del Patio Chico. 
C ucrra. Manucla.~~-Nicho 755.-P. G. 
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Guerrero de Oropeza, Mariana.--Cuadrante SO.-P. G. z.a fila. 
Cucrrcro deRiva Palacio, Dolores.-Capilla del Trapecio. 

* *{; ucnero, General Vicente.-Capilla del Trapecio. 
Cucrrcro, Rosa H. dc.-Nicho 584.-P. G. 
Guevara de Martínez, Agustina.-Nicho 451.-P. G. 
Cüijosa, Luis G.-Piso del Corredor Sur.--P. G. 
Guimbarda, Bernardo.--Nicho 112.-P. G. 

* Gutiérrez, Coronel Patricio.-Angulo NE.-P. G. Piso. 
Gutiérrez de Rozas (sic), Consuelo.-Nicho 41 de Párvulos de la 

Capilla contigua al Templo. 
Cutiérrez, H.amón.---Nicho 284.-P. G. 
C utiérrez Serna, Bernardo.-Nicho 742.-P. G. 
Gutmann de Tornbesí, Isabel. -Nicho 218.-P. G. 
Gutmann, Dolores. (¿Nifla?)-Nicho 168 del Patio Chico. 
Gutmann, Simón.-Nicho 684.-P. G. 
Guzrm1n y Roch::t,joaquín.-Nicho 569.-P. G. 
Guzmán y Rocha, Juan.-Nicho 573.-P. G. 
Guzmün y Rocha, Luis.-Nicho 572.-P. G. 
Guzmán y Rocha, Mariana.-Nicho 579.-P. 
G. y Rubio, Trinidad.-Nicho 91.--P. G. 

H. 

Hantschel, Antonio.----Urna. 
H. de Guerrero, Rosa.-Nicho 584.--P. G. 

* Heredia, Joaquín.-Dudoso. 
Heredia, Tomás.·-Piso del Corredor OrientaL-P. G. 
Hermida, María Vicenta.~-Nicho 610.-P. G. 

**Herrera, General *José Joaquín.-Nicbo 401.-P. G. 
* Holzinger, CoroneljuanJ.-Nicho 623.-P. G. 

Horta de Cardoso, Marfa de la Concepción.-Nicho 264.-P. G. 
Horta, María de la Luz de.-Nieho 266.-P. G. 
Huesca, Tomás j.-Niflo.-Piso del Corredor Norte.-P. 
Humana, Dolores.-Nicho 123.--P. 

* Humana, Coronel MigueL-Nicho 145.-P. G. 
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I. 

Ibdí"icz, Catalina.-Niña.-Nicho 146 del Patio Chico. 
lbargUeng-oitia, ManueL-Nicho 291 . (~. 
Ibarrola, Carmen de.-Cuadrante NE.-P. G. 2.n fila. 
Ibarrola ele Esnaurrízar, María Loreto.-Nicho 641.-P. C. 

~· Tnclán, General Ignacio de.-Nicho 789.-P. G. 
lng-era,José.-Capilla C.-P. G. 
Iriarte, Modesto.-Nicho 739.-P. G. 
Isasy y Lcjarza, Manuel <.le (Español), y su hija Manucla.-Nicho 

~302.-P. G. 
Islas, Lino J.-Nicho 309.-P. G. 
lzaguirrc de Tzaguirre, Ignacia.-Nicho 714.-P. G. 
Izaguirre, Manuel, y los Párvulos Luis, Enrique y Federico.

Cuadrante NO. del Patio Grande. l.a fila. 

J. 

Jtícome de Davis, Manucla.-Nicho 180.-P. G. 
* Jarcro, (:;·en eral José ;1\;laría.-Nicho 147 C. 

Jiménez, Felipc.-Nicho 294.-P. G. 
Jiménez, Francisca.-Nicho 239.-P. G. 
Jimcno de Arrieta, Guaclalupe.-Nicho ele la Capilla contigua al 

Templo.-Niños ~1anuel y Agustín. 
Jimeno, Porfirio.-Nicho 320.-P. G. 
Jorges, Mateo.-Nicho 333.-P. 

**Jmírez, Lic. Benito.-Mausoleo en el Cuadrante NO. del Patio 
Grande. (Con los restos de sus hijos José María y Antonio, 
y de su esposa doña Margarita Maza de Juárez.) 

K. 

Keymolen, Teresa Ana, y Ana.-Nicho 48 del Patio Chico. 
Kulmer, Barón Esteban de.-Nícho 65 del Patio ·Chíco. 
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L. 

La Barra, Dolorcs.-Nicho en el Tránsito al Osario.-(Véase 
Quíjnno Ignacio.) 

**Lafragua, Lic. José María.-Mausoleo en el CuadranteSO.-P. 
G. J.« fila. 

Laimón, Rosendo.-Nicho 89 del Patio Chico.-(Suprfmase la 
anotación del nicho 89 del Patio Grande.) 

Lümbarri y Osan te, José.-Nicho 116 del Patio Chico. 
Landa y Escanclón, Carlos de.-Nicho 26 de púrvulos G. 
Landa y Escandón, Picdad.-Párvulo.-Nicho 217 del Patio 

Grande. 
Landa y Yermo, Manuel dc.-Nicho del Trapecio.-P. G. 
Landín, Enrique y Eugenio.-Nicho 1 de Pc'Lrvulos.-P. 
Lara Araujo. AnaJ.-Nicho 221.-P. G. 
Lara ::VIuñoz, Rosa.-Nicho 151.-P. G. 
Lara, Isidro de.-Nícho 634.-P. G. 
Lara, Manuel de.-Nicho 3R5.-P. G. 
Lara y J\lf;:¡rtínez, Mariana.-Capilla C.-P. G. 
Lardizábal de Carrera, Señora.-Capilla del General Carrera.

P. G. 
Larrea de Montes de Oca, Guadalupe.-Nicho 16 del Patio 

Chico. 
Larrea, Francisco X, y María.-Nicho 388.-P. G. 
L. Esnaurrízar,.Concepci6n.-Nicho 538.-P. G. 
Leñero, Joscfa.-Nicho 607.-P. G. 
León, l\1óníca.-Piso del Corredor Sur.-P. G. 
León, Perfecto -Nicho 41 de párvulos.-P. G. 

**Lerdo ele Tejada, Miguel.-l:'.xhumado. 
Lcyva, General Venancio.-Dudoso.-Nícho 18.-Tránsito al 

Osario.--(No incluido en la Parte Segunda.) 
Lima, Agustín.-Párvulo.-Cuadrante SO.-P. G. 4.a fila. 
Lindo de Gómez, Dolores.-Trapecio.-P. G. 
Lira, Juan N.-Nicho 164 del Patio Chico. 

**Lombardini, General Manuel Marfa.-Capilla A.-P. G. 
Lombardo, Rafael D.-Nicho 570.-P. G. 
López, Bernardino.-Nicho 604.-P. G. 
López, Carmen y Josefa.-Nicho 604.-P. G. 
López de Aguilar, IsabeL-Nicho 408.:-P. G. 
López (?)de Ávila, Carmen.-Nicho 604.-P. G. 
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L6pcz de García, Manucla.-Cuadrantc NO. ele! Patio Grande. 
Lópcz de Gutiérrcz, Matco.-(Espai'íol. )-Nicho (¡T~.-P. ( ~. 
L6pez de Herrera, María dcJesús.-Nicho :)49.-P. C. 
L6pez (?)de Rivcro,Joscfa.-Nicho 604.-P. G. 
Lópcz de Santa Anna, Francisca.-Nicho 400.-P. G. 
Lópcz Escárzcga, María de Jesús.-Nicho 2<'-l ele J:>;írvulos.-

P.G. 
Lópcz, Felipe.-Nicho 390.-P. G. 
Lópcz, Francisca.-Nicho f>fl del Patio Chico. 
L6pez, Ignacio.-Nicho ~97.-P. G. 
Lópcz, Luisa.-Niña.-Patio del Corredor Oricnte.-P. G. 
López Pimentcl de .Falgar.-Nicho 680.-P. G. 
López Portillo de Cabezut, Marfa.-(Ver nicho 2R7 . G. 
López y Enríquez, Ram6n.- Piso del Corredor Oriental. -

P.C. 
Lópcz y Gochicoa, Luis.-Nicho 71 ele Párvulos.-P. C. 
Loretto, Bernardino.-Nicho 211 . G. 
Loza, Aurora.-Nicho M de Párvulos.-P. 
Lozano (?)de Calderón,Joscfa.-Cuadrante SE.-P. G. La fila. 
Lozano, José S.-Cuadrante SE.-P. G. 1.a fila. 
Lozano y Ayluardo, Salvaclor.-Cuaclrante SE.-P. C. 1.a fi1i1. 
Luna, Dolores.-Nicho 9 del Patio Chico. 
Luzuriaga, Vicente.-Nicho ;"Y76.-P. G. 

LL. 

Llaca de Noricga, Francisca.-Nicho 661 . G. 
Llaguno y Olmedo, Carmcn.-Piso del Corredor Oriente. 

P.G. 
Llano, Alberto; Llano, Dolores.-Nicho 65 de Párvulos.-P. G. 

M. 

Macedo de Huesca, Fernanda.-Nicho 140 del Patio Chico. 
Madrid de Herrera, María Lorenza.-Nicho 436.-P. G. 
Manterola, Dolores B. de.-Nicho 722.-P. G. 
Manterola: Leandro.-Nicho 722.-P. G. 
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~la1·ín de Mateos, Francísca.-Nicho del Trapedo.,......;.P. G .. 
~Jarfn, Jos(: Alberto . ......:..Cuaclrante SE.-P. G. 
~larií'ío,José.-Nicho 84 del Patio Grande.-(Suprímase la ano-

tack'in de letra cursiva.) 
"' l\Tariscal, Líe. José Francisco.-Nicho 499 del Patio Grande. 

\'fa rmc,Jejo, Concepción.--:.[kna .. 
"' Yl<írquez, Coronel José María.-Nicho 150.-P. G. 

;'v1;Jrtíncz 13arrera, Presbítero Andrés.-Nicho 146.-P. G. 
Martíncz de Amezcua, María de Jesús.-Cuadrante NE . .......,.P. G. 

4.a ma. 
::vrartíncz de Lejarza, Francí.sco (Espafíol), é Inés Rodríguez de 

l"cjarza.-Nicho 282.-P. G. 
Manínez del Río, Bríg-ida.-Niña.-Capilla B.-P. G. · 
\Tartíncz del Río, don Ventura.-Capilla B.-P. G. 
Martíncz del Río y Peclemonte, Rafael.-Niño.-Capilla B.-P. G. 
l\Iartíncz del Villar y Castro.-Niño.-Nicho.-Tránsito al Osario. 
:\.lartínez del Villar y Castro, Ramón.-Nif'ío.-Tránsito al Osario. 
~fartfncz de Montero, María África.-Nicho 717.-P. G. 
iviartíncz de Vázquez, María dcjesús.-Capilla C.-P. G. 
Martínez, Domingo.-Urna. 
Martínez, Esperanza.-Nicho 352.-P. G. 
Martfncz) José; Martínez, María; Martínez, Dolores.-Niños.-Ni-

cho del Trapecio.-P. 
Tviartíncz Ruiz de Aguirre, José Guadalupe.---'Nicho 711.-P. 
Tvlartíncz, Solcdad.-Nicho 339.-P. G. 
Martfnez y Guerra, ManueL-Nicho 786.-P. G. 
Maruri, Lconcio.-Nicho 78.-'--P. G . 
. Masson, Hortense.-Nicho 127.-P. G. 
Mateos de Flores, Dolores.-Cuadrante NO. del Patio Grande. 
Mayer, Virginia.-Nicho 75 del Patio Chico. 
Maynez, Alejanclro.-Nicho 41 del Patio Chico. 
Mayncz, Refugio.-Nicho 242.-P. G. 
Maza de Juárez, Margarita. -Mausoleo del Sr. Juárez. -Cua-

drante NO. del Patio Grande. 
Maza, J osé.-Párvulo.-Nicho 730.-P. G. 
Mazo de Velasco, María Guadalupe.-Nicho 507.-P. G. 
M. de Lexarza, Ignacia.-Piso del corredor Sur del Patio Chico. 
M. de Ferriz.-Cuadrante SE.-P. G~ 
Medina de Elorduy, Felipe.-Nicho 583.-P. G; 
Medina de Morales, Trinidad.-Nicho 121.-P. G. 
Mejía, Edith.-Nicho 306.-P. G. . 

**Mejía, General Tomás.-Cuadr.ante SO.-P. G.-3.a fila. 
' Mejfa, Tomás -Nicho 3!:> de Párvulos.-:-P. G. 
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Mejfa (?), María.-Niña.-En el monumento de doña Soledad Cas-
tro de Mejfa.-Cuadrante NO. del Patio Grande. 

Melgarejo, Nicolás.-Nicho 8 del Patio Chico. 
Méndez, Ana.-Nicho 7 de Párvulos.-P. G. 
Méndez, Antonio.-Cuadrante NO. de! Patio Grande. 
M en dieta de Carrera, Dolores.-Capilla del General Carrera.~~ 

P. 
Mendoza, Enrique.-Nicho 22 de Párvulos.-P. G. 
Mendoza y Cortina, Manuela María.-Niña. --Nicho en la Capilla 

contigua al Templo. 
Mercado, Florentino A.-Nicho G. 
Micr de Belaunzaní.I1, Feliciana.--Nícho 224.-P. G. 
Mfngucz, Carlos.-Nicho 177 . G. 
Miíión de Gil de Partearroyo, María Guadalupc.- (Véase Cilclc 

Partearroyo.) 
* Miramón, General Bernardo de.-Capilla C.-P. G. 

Miramón, María de Jesús.--Nicho 260.--P. G. 
**Miram6n, Miguel.-Estuvo en el centro del Patio Chíco.-Ex-

hu;nado. 
Molina, ManueL-Nicho 72 del Patio Chico. 
Moneada, Dolores G. cte.-Nicho 638.~P. G. 
Moneada Francisco, y G. Moneada, Dolores.--Nicho H6 del Pa-

tio Chico. 
Moneada.~ Nicho 8ó. 
Montaño, Delfina E.-Urna. 
Montaña de Reyes, Paula.-· Unza. 
Montero de Palma, joscfa.-Nicho P. G. 
Montero Estrada, T_,'rancisca.-Nicho 371.-P. G. 
Montero, Policarpo y Ramón.-Nicho 362.--P. G. 
Montes de Oca de Castro.--Nicho 461.-P. G. 
Montes de Oca de Vargas Machuca, Ciria.--Nicho G. 
Montes de Oca, Pedro.-Cuadrante SO.--P. G. 4Y fíla. 
Montes y Rebollar, Gertrudis.-Niña.-Cuadrantc NO. del Pa-

tio Grande. 
Montiel de Campa, Josefa.-Nicho 726.-P. G. 
Montúfar, Rita.-Nicho 31 del Patio Chico. 
Morales,juan B.-Nicho 647.--P. G.--(Vcr nota 133.) 

* Morales, don Merced.- Nicho del Patio Chico. 
* Morales Puente, ManueL-Cuadrante SE.-P. G. t.a fila. 

Morales Puente, Teodomiro.-Nicho 647.--P. G. 
Morales, Romualdo.-Niclio 144.- P. G. 
Morales y Febles, José ManueL--En un nicho de párvulos de la 

Capilla contigua al Templo. 
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Morales y Marroquín, Salvador. -Piso del Corredor Norte.
P.G. 

*'''Monín, GcneralJosé.-Nicho en la Capilla contigua al Templo. 
lVlonínJoaquín.-Nicho en la Capilla contigua al Templo. 
Mor;'in y Crivclli, Tomás.-Nícho NE.-P. G. 1.a fila. 
Moreno de Cuéllar, IsabeL-Nicho 106 del Patio Chico. 
Moreno <..le J.:;'raucnfeld, Luisa.--Nicho 723.-P. G. 
Moreno de Tej::tda, Manuel.--(Véase Ja anotación del Nicho 754.) 

.G. 
Moreno, Juan N.~-Nicho 689.-P. G. 
Moreno y Vicario, Santiago.--Nicho 74.-P. 
Mosso, Leandro. ---Nicho 212.---P. G. 
Mung·uía, Guaclalupc.--(V éase la anotación en el Nicho 52 del Pa-

tio Grande.) 
Muñoz ele Laclau, Juliana.-Nicho 489.-P. G .. 
Muñoz Lemus, Beatriz.~-Nicho 166 del Patio Chico. 
Muñoz, Manuel María.-Nicho 489.-P. G. 
MurieL Ignacio.-Nicho 321.-P. G. 

N. 

Navarrete, Luz.-Nicho 740.-P. G. 
Negrete de Carrera, Rosa.-Capilla del General Carrera.-P. G. 
Nevraumont, Rosa.-Cuadrante SO.-P. G. ta fila. 
Nieto de Toricllo, Rosa.-Cuadrante NO.-P. G. 
Nieto,Josefa.-Nicho 697.--P. G. 
Noriega, Asunción, y Rita.-En nicho de la Capilla contigua al 

Templo. 

o. 

Obregón de Camacho, Antonia.-Piso del Corredor Sur.-P. G 
**Ocampo, Melchor.-Exhumado. 
**O'Horán, General Tomás.-Exhumado. 

Ojeda,josé Marfa.-Nicho 669.-P. G. 
* Olaguíbel, Líe. Francisco .l\IL de:-Exhumado. 

Olea, Facundo.-Nicho 53 del Patio Chico. 
Olmedo de Llaguno,Josefa.-Piso del Corredor OrientaL-P. G. 
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*'''Oivcnt, Isidoro, y ~1ariano. (En los libros, [sidro.) :\i,·ho 1-Fl del 
Patio Chico.--(Suprímasc la segutida parte de l;¡ nota no. 
que no tiene raz(ín de ser, como llamada del nicho -~h del 
Patio Cramlc.) 

( >rdicres, Fcmamlo. --Nicho l(¡(), --P. G. 
Orozco, Ana y Carmen. Nicho 10 de P<trvulos de la Ctpilla 

contigua al 'fcmplo. 
* Orozco y Anguiano, Lic. Miguel. ---Nicho J<J:'¡.- -P. C. 

Ortiz An1mburo de Ortiz de la Hucrta,Julia. -Nicho ó(í0.- -P. C. 
Ortiz, Manm-1.--Capílla A.-- P. G.--(V éasc Fernélmlcz Madrid.) 
Orue, J ul iü n. -Nicho (>2H.-- -P. G. 
Osácar, Francisco.--Nicho 107.- -P. C. 
Osio y Barrio Francisco. --Nicho 17 de Púrvulos de la Capilla 

contigua al Templo. 
Osorcs, Dolores (con C:tndelaria i\duna).---Cuadrantc SO_-- P. 

G. 4.a fila. ' 
Ostolaza, Ccs;írco. --Nicho 141 del Patio Chico. 

* ()tero, l~ic. :c~.~-n<tcio. Nicho 707.·----"1?. G. 
**Otero, Lic. Mariano. -Nicho l2H del Patio Chico. 

P. 

Padilla de Zaragoza, Rafada.---Nicho 703.-P. G. 
Padrés, ManueL---Nicho :323.--P. G. 

* Palacios, Coronel MigueL--Capilla C.--P. G. 
Palacios Tijera, Alberto.----Nicho :!l.--P. C. 
Palafox ck Haz, Conccpción.---Cuadrante NO. ele! Patio Cranc!c. 

1.a fila. · 
Palma, Antonio.--Nicho 4fl3-P. G. 
Parada, Cuac.lalupc.--Nicho 28 clel Patio Chico. 

**Pardío, Ilmo. Manuel.--E.xhumado. 
Pan.lo, José Manucl.--Cuaclrantc SE. 1.a fila. 

**Parrocli, General Anastasio.---Nicho del Tnínsito al Osario. 
Pastor, Bernardo. --Nicho 186.--P. G. 
Patiño, Jerónimo.--Nicho 772.----P. G. 
Patiño, Joaquín.---Nicho 728.---P. G. 
Pavón de Couto, María del Pilar.--Capilla C.-P. G. 
Pavón y Jiménez, Teresa.--Cuaclrantc NE. -P. G. 3.a fila. 
Peña ele Gómez, Clara de la.-Cuaclrante NO.-P. G. 
Pei'ía y Cabrales, Andrés.-Nicho 8 ele Péirvulos.-P. G. 
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l)cfl;¡ . y Pclia Dolores.--(Ver anotaci<>n del. nicho 10 del Patio 
< .randc.) 

Pércz. \dcla.-:--Nicho 76.-- P. G.-(Suprfmase la anotación de 
letra CUl'.SlVa.) · 

Pércz, ~\ntonio,.-Nicho 199.-P. G. 
P0rez de Escamilla, Concepción.-Nicho 792.-P. G. 
P~rcz (~;!lvez, Jor~e.-Nicho en la Capilla contigua al Templo . 

. Per~z- (úllvez, Juan de Dios.--Nicho en la Capilla contigua al 
1 emplo. 

Pérez,José María.--Nícho 132 del Patio.Chico. 
Pérez Larrca, Antonio.··-Nicho 110.--P. G. 

,¡, Pércz Palacios, Ángel. -Nicho 243.~P. 
''' Pércz Villarreal, Teniente Coronel Ignacio.-Nicho 778.-P. G. 

Pércz y Calleja, José María.-Piso del Corredor Norte.-P. G. 
Pcrczcm10, Elena.-Nicho 98.-P. G. 
Pcyersfeld, Ma.nuel de.--(Bohemio.)-Nicho 745.-P. G. 

* l?cza ~Y -v e_ytiét, I .... t1is de la.-Nicho 435.-P. G. 
Philipp, \<laría del Rosario Inés.-Párvulo.-Nicho 124.--P. G. 
Picaza, josé.-Nicho 255.---P. G. 
Pineda, Refugio.-Cuadrante NE.-P. e·. 3.n fila. 
Pintos, Davíd.-Nicho 801.-P. G. 
Piña de Rivas, Margarita.--Nicho 311.-P. G. 
Piña, Enrique. -Nicho 20 de Párvulos.-P. G. 
Pizarro de Camacho, Loreto.-(Véase Camacho.) 
Pontones y Vega, Pedro.-Párvulo.-Nicho 15 del Patio Chico. 
Pont{ín. Ramón~ y José Pedro.-Nicho 28.-P. G. 
Portilla, Concepción.--Nicho 62.-P. G. 
PortiJla y 'NTijares, Mareos.-Nicho 505.-P. 
Portugal, Carlos C. y.-Nicho 74 del Patio Chico. 
Posada y Gonzülez, Ramón.- Nicho 443.-P. G. 
l.lozo, Carlos de.-Nicho 777.-P. G. 
Pozo Gil de Partearroyo, María Dolores.--(V éase Gil de Par-

tearroyo.) . 
Prado de Echávarri, Cleta.-Nicho 196.-P. G. 
Prado de J\'faillefert, María deJesús.-Nicho 518.""-P. 
Prado v :Vfaillefert, Carlos y Virginia.--Nicho 518.--P. G. 
Prieto,-Antonio . .-~Nicho en la Capilla contigua al Templo. 
l')rieto de Díaz, Paula . .--Nicho 518.~P. G. 
Prieto de López, Dolores G.-Nicho 729.-P. G. 
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Q. 

Quercjasu, (sic?) Consuelo.--Nicho f> de Párvulos.-P. G. 
Querejazo,José Silverio.-Nicho 521. G. 
Quevedo de Sierra, Ramona L.-Nicho 197.--P. G. 
Quijano y Pérez Palacios, Ignacio.-Nicho.-Tntnsito al Osario. 

* Quintero) Generaljosé.---Cuadrante SE.---P. G. 3.a fila. 

R. 

**Ramfrcz de Arellano, General Domingo.-Gabriel (su hijo). 
-Romero de Prieto, María.-Nicho 800.--P. G. 

Ramírez de Quintana, MarfaJosefa.-Nicho 404.-P. G. 
**Ramírez,Joaquín.---éuadrante SE.---P. G. 1.a fila. 

Ramfrez, Octaviano.-Niño.--Piso del Corredor Sur.-P. 
Ramos de C., Dolores.-Nicho 210.--P. G. 
Ramos, Eduvige.--Nicho 794.-P. G. 
Ramos, MigueL--Nicho 14:~ del Patio Chico. 
Ramos Pedrueza, Manuet-Párvulo.-Nicho 787.--P. 
Rascón de Leño,Josefa.-Capilla B.-P. G. 
Rebull, Josefa G.-Nicho 658.--P. G. 
R. de Alatorre, Isabel.-546. 
Rejón· de Maldonado, Petra.-Cuadrnnte NO.--P. G. 
Reyes, Víctor. (Español.)-Nicho 611.---'-P. G. 
Riesch, viuda de Blanclfn, Isabel.--I\'icho 46 del Patio Chico. 
Rincón, Isidro.-Párvulo.-Cuadrante NE.--P. G. tn fila. 
Rincón, José ManueL-Cuadrante NE.--P. G. l. a fila. 
Río de Escontría, Ester y·Marfa.-Nicho 249.-P. G. 
Río y Escontrfa, Carlos S.-Nicho 113.-P. G. 
Rfos de Comonfort, Guadalupe.·--Monumento del General Co

monfort.-P. G. 
Ríos, Rosa.-(Ver nicho 720.)-P. G. 
Riva Palacio, Javier y José.-Capilla del Trapecio. 

**Riva Palacio, Mariano.--Capilla del Trapecio. 
Rivera de la Cuesta, María del Amparo.-Cuadrante SO.-P. G. 

1.a fila. 
Rivera, Maria Bernarda.- Urna. 



SE(;UNl>A EPOC.~. TOMO IV. 

J{jyero, Concepcíón.-Nicho 52 del Patio Chico .. 
R.oblcs, Lucía Urna. 
Robles, Octaviano.-Nicho 394.--·P. G. 
Rocha de Guzm<ín,Josefa.-Nicho 114 del Patio Chico. 
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Rocha de Martínez de Lexarza, Agustina.---Nicho 56 del Patio 
Chico. 

Rodarte de Picher, Nicolasa.-~(Ver nicho 442.)--P. G. 
Rodríguez Bcrea, Francisco.--Nicho 93 del Patio Chico. 
Rodríg-uez de Lejarza, lnés.---Nicho 282.-P. G. 
Rodríguez de Pachcco, Dolores.-Nicho 111 G. 
Rodríguez é Ísíta, Manuel Marfa.--Párvulo.--Nicho 262.--P. G. 
Rodríguez, F. Javier.-Nicho 486.-P. G. 
Rodríguez, José.----Nicho del Patio Chico. 

* Rodríguez, Lic. Jacinto.--Nicho 735. . G. 
Rodríguez, ManueL-Piso del Corredor Sur G. 
Rodríguez, Nicolás.---Nicho 698.--P. G. 
Rodríg-uez, Rafaela.---Piso del Corredor OrientaL--P. G. 
Rojas y Quesada, Manuela.-Nicho 7 de Párvulos de la Capilla 

contig-ua al Templo. 
Román é Iglesias, Alberto.-Kicho 675.--P. G. 
Romet-o de Prieto, Marfa.~(Ver nicho HOO.)---P. G. 
Romero, Vicente.~~Nicho 375.-P. G. 
Romo, MigueL-Nicho 61.-P. G. 
Rosas Landa, Camilo.-Nicho 3f>8.-P. G. 
Rosas, Teresa. Nicho 50 de Párvulos.-P. G 
Rosas, Vicente.-Kicho del Patio Chico. 
Rossdl de Parrodi, Tomasa.-Nicho 193.-P. G. 
Royucla, Matías.-Nicho 428.-P. G. 
Rubio, don Trinidad e;.. y.~Nicho 91.-.P. G. 

* Rubio y }\falo, Lic. José.-Nicho 563.-P. G. 
Ruiz. Antonio. (Español.)-Cuadrante SO.-P. G. ta fila. 
Ruiz dejarero, Isabel, y su nieto José ~faríajarero.-Nícho 153. 

P. G. 
* Ruiz, ManueL-Cuadrante SO.-P. G. 3.~'~ fila. 

l{ul, Victoria.--Nicho en la Capilla contigua al Templo. 

S. 

Saavedra, Atanasio.--Nicho 700.--P. G. 
Sabat de Carrera, Josefa.--Capilla del General Carrera.-P. G. 
Sado y Barreda, Luis Antonio. (Español.)--Nícho &IJ7.-P. G. 
Sainz de Enciso, ManueL-Nicho 340.-P. G. 
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Sainz ele la Maza,Juan.-Nicho 174 del Patio Chico. 
Sala 6 Salas, José Crist<íbal.-Nicho 1<)0.-P. G. 
Salas de Palacios, Concepci<ín.- Nicho 149 ele! Patio Chico. 
Salazar de Méndez, Fortunata.-Cuadrantc NO.-P. C. 
Salazar de Zopfy,R6mula.-(Véanse los nichos 1~>9 y 1m.)-- -P. G. 

* Salazar, General C_arlos.-Capilla C.--P. G. 
Sal azar, Luis.-Súnchcz del Villar ele Salazar, Francisco. --Sala

zar de Franco, Conccpci6n.-Nicho HlO.-P. G. 
Salazar, Luis, y Sánchcz Salazar, Francisco.--(V éanse las anota-

ciones de los nichos 32 y 809.---Ver el 810 del P. G.) 
Saldierna y Durazo, José María.-Nicho 70 ele P;[rvulos.--P. G. 
Sama niego y Canal, Manuel.--(V éase Ferncínclez Madrid.) 
Sancba y Zimbrón, Dr. Joaquín.--Nicho 4CJ del L:;atio Chico. 
Sánchez del Villar de Salazar, Francisco.-Nicho 810. -P. e;. 
Sánchez, Dolores.-Nicho 76.--(Probablementc del Patio Chico). 
Sánchez, Efrén, y Fernando.---Nicho 162.-P. G. 
Sánchez, Florencio.--Nicho 413.-P. G. 
Súnchez, Gonzalo.-Nicbo 6 de Párvulos.-P. G. 
Sánchcz Rivcro,José.-Nicho f'>93.---P. G. 
Santillán de Prieto, G-uadalupc.-Nicho 762.--P. G. 
Saravia de Blanco, joaquina.--Nicho 194.--·P. G. 
Saravia, José María.-Nicho 376.-·P. G. 
Sarmiento, ManueL-Piso del Corredor OrientaL-P. G. 
Schmid, Gilbcrto, y Herihcrto. --Piso del Corredor Sur. -P. G. 
Schmid Vincent, Octavia.-Nicho 12 de Párvulos de la Capilla 

contigua al Templo. 
Scholtus (Schultz en cllibro).--Nicho 85. -P. G. 
Shütte, Eduarc.lo.-Nicho 326.-P. G. 
Shütte de Palma, Maria ele los Ángelcs.-Nicho 318.-P. G. 
S. de Tagle, Concepción.-Nicho 631. -P. G. 
Seager, David Guillermo.--Cuadrante NE.--P. G. 2.a fila. 
Sellerier, Carlos.-Nicho 765.-P. G. 
Scptién de Béistegui,josefa.-Nicho 689.-P. G. 
Septién de García, Felipa.-Nicho 235.-P. G. 
Serna, Celestino de la.-Nicho 189.--P. G. 
Serrano de Flores, Prisciliana.-Nicho 136.-P. G. 
Serrano, ManueL-Nicho 764.-P. G. 

* Sojo, Felipe.-Exhumado. 
Solares, Ernilia.-Párvulo.--Nicho 120.-P. G. 
Solórsano de Solórsano (sk), Rosa.-Nicho 111 del Patio Chico. 
Soriano, Fernando.-Nicho 445.-P. G. 
Soriano y Rojas, Matilde.-Nicho en la Capilla contigua al Tem

plo. 
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Sutomayor de Spínola, 1\gucda.-Nicho 108 del Patio Chico. 
Sotomayor de Noricga .... Piso del Corredor S. del Patio Chico. 

* St<ívoli y To\sa, Coronel ~fanuel.~Cuadrantc NE. 4.a fila. 
Su;írcz, Carlos.--Nicho 779.~P. 
Su:írcz de Palma, María de la Concepción.--Nícho 154.-P. G. 
Suürcz, Loreto B.~-Nicbo 412.-P. G. 

* Suárcz Navarro, Juan.-Nicho 79l....:_P. G. 

T. 

* ~ra.bcra JJ., T<-amón.--ExhltJ1tado. Ducloso. 
Tabies Guadalupe.-Nicho 
Taglc, Concepción S. dc.~Nicho G 
Tamariz, Cristóbal María.-lh'na. 
Tamés, Esteban.~-Nicho 295.~·P• 
Tapia de Mcdina, Mam1cla.-Nicho 696._..:_P. G. 
T. de Velasco, Guadalupc.-~Nicho . G. 
Tejada, Manuela F. dc.-(Véase la anotación del nicho 754.) 

Téllez de Hantschcl, Loreto.--Nicho 640.-P. G. 
Tenín ele Alvcar, María.---Nicho en la Capilla contigua al Tem

plo. 
Terrazas, Fram:isco.·-Nicho 
Tesorero, Toribio.-Nicho 87 del Patio Chico.-(Suprímase la 

anotación del nicho 87.-P. G.) 
Tixera, Carlos y Juan.---Niños.~Urna. 
Tixera, Enrique de la.-Capilla C.--P. G. 
Tolsa dejarero, Leonarda.---Cuadrante NE. 4.a fila. 
Torie11o y Nicto,Javíera.--Nicho 334.-P. G. 
Torres de Rubalcaba, Carmen.-Nicho 368.-P. G. 

* Traconis, General Juan B.-Nicho G. 
Travesí de A., Ana.-Nicho 328.-P. G. 
Travesí García Icazbalceta, Carrnen.-Niña Trinidad Garcfa 

Travesf..--Nicho 782.-P. G. 
Travesí, RafaeL-Nicho 713.-P. G. 
Tría<>, Félix.-Nicho 733.-P. G. 

* Trigueros, Ignacio.-Dudoso.---(Ver nicho 269.)-P. G. 
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u. 

Ulíbarri, Pbro. Juan N.-Nicho 518.-P. G. 
Unánue y Pavón de Moreno, María de los Angeles. --Cuadrante 

NO.-P. G. 3.a fila. 
Draga, Aquiles.-Nicho 15 de Púrvulos.-~1.:>. G. 
Urbina, ManueL-Nicho 133 del Patio Chico. ·(Suprím<Jsc la ano-

tación ele los nichos 39 y 133.~-P. G.) 
Urrutia, Antonio.-Nicho 283.-P. G. 
Uscola, Ambrosio.-Nicho 172 del Patio Chico. 
Uscola,Jesús.-Capilla A.-P. G.--(Véase Fcrmíndez l\:1adrid.) 

V. 

Valdivia, Coronel Juan A.-(Español.)--Cuadrantc P. G. 
::>.n fila. 

* Valdivielso,José María, Ex~Marquésdc San Miguel ele Aguayo. 
-Nicho 664.--P. G. 

Valencia de Arellano, Guadalupc.---Nicho 1 del Patio Chico. 
Valcnzuela de /\naya, Fernando M. de. P<írvulo.-Nicho 1 

del Patio Chico . 
• Valera, Viuda de Guerrero, Josefa.-Nicho.--Tránsito al Osa

rio. 
Valle, General Juan Ignacio clel.--Cuadrante G. 

**Valle, General Lcandro.-Capilla C.-P. G. 
* Valle, General Rómulo del.~-Capilla C.----P. G. 

Valle, José Marfa.-Nicho 81.-P. G. 
Valle, Luís María del.--Urna. 
Valle, Manuel deL-Nicho 168.---P. G. 
Valle, Pedro A. del.~Píso del Corredor Sur del Patio Chico. 
Valle 6 Calle, Victoriano.-(Véase nicho 496.)-P. G. 

* Vanckr Linden, General D. Peclro.--Nicho 96.-P. G. 
Vancler Linden, Hortensia.-Nichu 256.-P. G. 
Varela, Andrés.-Nicho 253.-P. G. 
Varela, Jesús María.-Nicho 18 de párvulos de la Capilla conti-

gua al Templo. 
Vargas, María ele los Santos.-Cuadrante SE.-P. G. 
Vázquez Aldana, Faustino.-Párvulo.-Nícho 116.-P. G. 
Vázquez de Celis, Ana María.-Nicho 44-4.---P. G. 
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VúlqUC/.: de Saavedra, Juana.-Nicho 192.-P. G. 
V;ínruez, Manuel M.--Capilla C.-P. G. 
V;ízquez, Rita.--Nicho 324.-P. G. 

* Vclasco, General Fernando de.-Nicho 487.-P. G. 
Velasco, Guadalupe F. dc.-Nicho 258.-P. G. 
V élez Pedro.-Cuadrante NE.-P. G. 2.a fila. 
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V era de Govantes, Dolores, y niño Rafael Govantes V era.-Ni-
cho 23:-1.-P. G. 

Vilcla, Juan.--Nicho 290.-P. G. 
Villada, Luz.--·lh'tUl. 
Villalpando de Pacheco, Mariano.-Nicho 560.-P. G. 
Villamil de Valdivielso, Antonia.-Nicho 664.-P. G. 
Villanucva, Clcmente.-Nicho 365.-P. G. 
Villanueva, Jcsús.-Nicho 308.--P. G. 
Villar, Áng~l del. --Nicho 1H4.-P. G. 
Vi llar de Escontría, Ana.-Nicho 249.-.P. G.-Y sus nietos Ma-

ría y Ester S. de Escontría 
Villar, Félix María deL-Nicho 30 del Patio Chico. 
Villar, Genovcva.-Nicho 248.-P. G. 
Villar,José Fcrnando.-fdem. 
Villar, María Luz.--.Ídern. 
Vi llar, Pascual.- Urna. 
Villcgas d.e Olaguíbel, Dolores.-Nicho 596.-P. G. 
Villcgas, Juan Nepomuceno.-Nicho 767.-P. G. 
Vivanco de Morán, Lorcto.-Nicho en la Capilla contigua al 

Templo. 
Vivanco de Orillac, Ana María.--Nicho 513.--P. G. 
Vivanco, Guadalupe S. y.-Nicho 245.-P. G. 

w. 
Waiquer de Mangino, Amalia.-Nicho 712.-P. G. 

X. 

* Xicoténcatl, Coronel Santiago.-Nicho 760.-P. G. 

z. 

Zaldívar, Francisco de P.-Nicho 556.-P. G. 
Zapata, María del Carmen.-Nicho 139.-P. G. 
Zaragoza de Navarro, Dolores.-Nicho 705.--P. G. · 

**Zaragoza, General Ignacio.-Centro del Patio Grande. 
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**Zarco, Francisco.-Nicho 667.-P. G. 
Zavala, Evaristo.--Nicho 63 de Pávulos.-P. G. 
Zendejas de Piñón, Luisa.-Nicho 50 del Patio Chico. 
Zendejas, Eloísa.--Párvulo.~Nicho 335.-P. G. 

**Zerecero, Lic. Anastasio.--'-Nicho 780.-P. G. 
Zimbr6n de Sancha, Agustina.--Nicho 142 del Patio Chico. 
Zires y Pignatelli, Carolina.--Nicho 432.-P. G. 
Zopfy, Federico.~Nicho 267.-P. G. 
Zuleta, ManueL-En el muro de frente á la entrada de la Capilla 

contigua al Templo. 
Zulueta de Camacho, Manuela.--(Véase Camacho.) 
Zúí'íiga y Acipreste, José María.~-Nicho 201.-P. G. 

* Zurutuza, Anselmo.-Nicho 10 del Patio Chico. 

III 

Nombres que no pudieron entrar á la Lista Alfabética de Apellidos. 

Alfonso. (Asíúnicamcnte.)-Cuadrante SE.-P. G.~(Monumcnto 
del General Quintero.) 

A. R.-Cuadrante: SE.--P. G. 4.a fila. 
Carmen.(Asíúnicamente.)-CuadranteSE.~P. G.-(Monumento 

del General Quintero.) 
D. de M. l.-Nicho del Trapccio.-P. G. 
Francisco José. (Sin apellido y sin constancia en el libro.)--Ni-

cho 161.-P. G. 
G. G. de G?__.:.Cuadrante SO.-P. G. 1.a fila. 
José de la Luz.-Niño.--Cuadrante NE.-P. G. Última fila. 
L. Z. (Sin más.}-Cuadrante NE.-P. G. 3.a fila. 
·María. (Asf únicamente.)-·Cuadrante NO.-P. G. 
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PARTE CUARTA. 
1 

EL FUTURO PANTEON NACIONAL. 

I 
Antecedentes. 

En este período de intensa evolución, en que la Ciudad de Mé
xico trueca su vetusta faz colonial por la brillante de las poblaciones 
modernas; en que derriba añejas construcciones para substituir
las con palacios suntuosos, dignos de la Metrópoli de la República, 
no olvidó el Gobierno Federal levantar un templo, el templo de la 
gloria, á nuestros héroes; donde, al par de que en él reposen para 
siempre sus cenizas, pueda en todos tiempos darse culto público á 
quienes consagraron su aliento y su existencia al servicio emi
nente de la Patria. 

Brotada la idea, quedaba proveer á su realización, y nadie me
jor que el artista, el arquitecto, cristalizando su inspiración, podía 
erigir un monumento grandioso que respondiera á la excelsitud 
del concepto. La elección recayó en el señor don Guillermo de 
Hercdia, y la Secretaría de Comunicaciones fué la encargada 
de dictar todos los acuerdos conducentes para la construcción del. 
Panteón Nacional. 

¿Qué sitio sería el más adecuado para levantarlo? Varias per
sonas de la Administración Pública se fijaron, primero, en el Pan
teón ele Dolores; en Anzures, junto á Chapultepec; después en una 
glorieta cercana á la de la Independencia, en la Calí1ada de la Re
forma; hasta que, al cabo de madura reflexión, se creyó que con
venía erigir el monumento en la antigua huerta del Hospital de 
San Hipólito, edificio que se derribará más tarde, una vez concluido 
el proyectado Manicomio General. 

l::,'ormalizado el asunto, la Secretaría de Comunicaciones celebró, 
en 6 de Noviembre de 1900, el contrato respectivo con el Sr. He
redia;· dándose aviso al Ayuntamiento de que allí iba á erigirse el 
Panteón. 

Dejo, en este lugar, la palabra al Sr. Heredia, quien en breves 
frases condensa los antecedentes históricos de la obra. 
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«Es bien sabido, dice, que los restos de los Héroes de nuestra 
Independencia se encuentran depositados en una de las Capillas 
de la ·Catedral de México. Allí suelen ir las corporaciones y Jos 
particulares á tributarles homenaje; y como es patente que no es 
aquel lugar el más apropósito para ese género ele manifestaciones, 
algunos propusieron que fuesen trasladados dichos restos <i la Ca
pilla de la Concepción, á la Iglesia de Betlemitas, á la de la Ense
ñanza, etc., lugares también impropios por varios motivos. El Go
bierno, mejor que nadie, se hizo cargo ele estos inconvenientes é 
ideó algo más digno, más grandioso, mús conforme con el fin de
seado; erigir en la Rotonda de los Hombres Ilustres un Monu
mento á los Héroes de la Independencia., y con este motivo, se 
presentaron varios proyectos que no fueron aceptables. Hall<í
banse á la sazón reunidos en jurado distinguidos arquitectos (con 
excepción de mi persona) que debían juzgar, calificar y elegir 
entre los proyectos que para el Palacio del Poder Legislativo (Wl) 
se habían presentado, con motivo del Concurso Internacional 4ue 
con este fin convocó el Supremo Gobierno, y aprovechando esta 
circunstancia, la Secretaría de Comunimcioncs y Obras Públicas, 
por indicaci<)n expresa del Sr.Presiclente ele la República, se diri
gió <í aquel respetable tribunal artístico pidiéndole que eligiera ú 
alguno ele sus miembros á fin ele que hiciera un proyecto para 
Monumento á los Héroes ele la Iné.lcpcndencia; la elección recayó 
unánimemente en el que firma, quien poco tiempo después pre-

, sentó el deseado proyecto, que no sólo fué aprobado por el Sr. 
Presidente y por el Secretario de Comunicaciones y Obras Públi
cas, en aquel tiempo Sr. Gral. don Francisco Z. Mena; (146) sino que 
disp~so que se hiciera tma maqueta al décimo ele la ejecución y 
que fuese remitida á la Exposición de París. 

«Por varias causas fué retrasándose la ejecución de .esta obra, 
y entre otras, porque se pensó en darle mayor amplitud y otro ca
rácter más universal é importante. Aclemcís de los Héroes ele la 
Independencia, hay, para honra de la Patria, muchos otros de sus 
hijos cuyos méritos los hacen dignos de ocupar distinguido lugar 
entre sus conciudadanos, aun después dé muertos, y de que se con
serven como tesoro nacional sus venerandos restos; se nece~itaba, 
por lo tanto, un lugar ad hoc1 un recinto destinado únicamente á 
ellos)· de aquí nació la idea de formar un «Panteón Nacional,, idea 
que fué recibida con aplauso general. Para llevarla á cabo era ne-

(145) Este concurso se verificó en el año 1898. 
(146) El General Mena acaba de morir en París, el 10 de Enero de 1908. 

-J.G.V. 
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ccsario pt-cscimlir del primer pensamiento, pues el lugar elegido 
en Dolores no scílo era pequeño, sino tan distante de la ciudad, 
que hacía difícil las manifestaciones públicas. Se pensó, en conse
cuc:ncia, en el nuevo lug-ar eleg-ido y en el plan que ahora se sigue 
en tan importante obra.» 

* :¡: * 

En L'J de Mayo de 1903 concurrió el Presidente de la República, 
Cenera! D. Porfirio Díaz, acompañado de su Gabinete, de altos 
funcionarios públicos y del Ayuntamiento de la Capital, á la co
locación de la primera piedra del monumento destinado á Panteón 
Nacional. previa la distribución de las siguientes invitaciones, y 
con sujcci<ín al prog-rama que, también pararecucrdo,seinserta:(147) 

<<El Secretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y 
Obras Públicas (148) tiene la honra de invitar á Ud. para la ceremo
nia oficial en que el Señor Presidente ele la República colocará la 
primera piedra del Monumento destinado á «Panteón Nacional," 
que va ü erig·irse en el jardín del Hospital de Dementes, y terrenos 
anexos. 

''La ceremonia tendrá verificativo el dfa 15 del corriente, á las 
lO.JO a. m., siendo la entrada por la J .a calle de Zarco. 

«México, Mayo de 1903.» 

PIWGRA:\IA. 

l. Cran Obertura ............................... Thomas. 
2. Discurso del Sr. Arquitecto don Nicolás Mariscal. 
.l. Le ~\1atin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grieg. 
4. Poesía del Sr. don Ramón Vil\alva. 
;). Suite ............ «A>> ......................... Massenet. 
6. Lectura y firma del acta respectiva. 
7. Suite ............ <<B» ......... _ . . . ........... 111assenet. 
8. Colocación de la primera piedra. 
9. Poema sinfónico .............................. St.Saens. 

Himno Nacional .............................. Nunó. 
El acta que se firmó, dice en su texto: 
<<La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, por acuer-

(147) Un periódico que se publicaba en esa época bajo el título de La Re
pública) antes llte A:fexican Repu.blic, consagró un número ilustrado á esta 
ceremonia; vol IIT, año II, núm. 95. 

(148) El Ingeniero D. Leandro Fernández. 
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do del Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, encomendó 
al Sr. Arquitecto Guillermo Heredia la formación ele un proyecto 
de Monumento destinado á Panteón Nacional, para construirse 
en un lugar céntrico de la Ciudad, en donde fuese factible tributar 
los honores <1 que son acreedores los m<ís conspicuos hijos de la Pa
tria. Destinóse para su ereccir5n el jardín del Hospital de San Hip<í
lito y terrenos anexos. 

<<Aprobado el proyecto y terminadas las obras de cimentación 
clel Monumento central, se invitó ú los Secretarios de Estado, <Í los 
Miembros del Congreso de la Uni6n y de la Suprema Corte de 
Justicia, al Cuerpo Diplomútico Extranjero, á los Sub --secretarios 
de Estado, al H. Ayuntamiento ele la Capital, á varias Corporacio
nes, Sociedades Científicas y personas c.listing·uidas, para la cere
monia solemne en que el Primer Magistrado de la República, c;e
ncral Porfirio Díaz, pondrá la primera piedra ele dicho edificio. 

«Reunidos en el lugar antes dicho, el día quince de Mayo de mil no
vecientos tres, á las ll a. m., se procedió al acto oficial, de acuerdo 
con el programa que se adjunta; acto continuo se forme> esta acta, 
la que leída y firmada, se depositará dentro de un cofre juntamen
te con los documentos relativos á la ceremonia, los peri<lc.licos del 
día, y una colccciún ele monedas acuiiadas en el año, cofre que se
rá colocado en el interior de dicha primera piedra." 

* * * 
La construcción del monumento se halla actualmente ü cargo 

de la Secretaría ele Gobernación por haber pasado ú ella este 
Ramo. 

ll 

Memoria descriptiva del Panteón Nacional. 

El Sr. Heredia expone sus ideas en las siguientes líneas, que 
aquí transcribo, porqlJe cualquiera otra descripción resultaría quizá 
incompleta y pálida. (1-l9) 

(U9) Poseo otra descripción del Sr. Heredia en un folleto en gran folio, 
que lleva la siguiente Portada: Monographie du Monunzent 1 projeté aux 1 

Héros de l' Independ(mce du Jlfexico 1 par monsieur 1 Guillermo de Heredia 
1 Architecte. 1 Enrique Alciati 1 Sculpteur 1 Mexique (sic) Imprenta Bouli

gny ..... .1900. 
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* * * 

5.:1-3 

«OBJETO: Los Estados Unidos Mexicanos con el plausible objeto 
de tributar digno é imperecedero homenaje de gratitud á aquellos 
de sus preclaros hijos que se han distinguid.o por el sacrificio de 
su vida en aras del amor patrio, ó por sus meritísimas virtudes cí
vicas, consagran un lugar de descanso para sus venerandos res
tos, en el que debidamente se les honre é inmortalice su memoria. 

«En este sitio sólo serán colocados restos ó cenizas, y en ningún 
caso cadáveres. El período de descomposición debe llevarse á ca
bo en alguno de los cementerios de la República, hasta que trans
curra el tiempo que el Supremo Gobierno juzgue oportuno; tiempo 
que servirá también, si es necesario, para calmar pasiones politi
cas que en pro 6 en contra pudieran entorpecer la buena marcha 
de un lúcido criterio, y formar quizá personalidades indignas de 
yacer al lado de aquellos que han merecido por sus prominentes 
hechos la urna que México sólo dedica á sus hijos heroicos. La 
misma traslación de los restos al Panteón Nacional, que revesti
rá el carácter de gravedad y esplendidez que el caso requiere, ser
vinl no sólo para hacer palpables la gratitud y admiración del pue
blo, sino para que éste á su vez tenga nobles ejemplos que imitar 
y gloriosos nombres que bendecir. 

«UBICACió?\': En los terrenos situados al fondo del Hospital de 
Dementes (que va á ser trasladado á otro sitio) se construirá una 
plaza circular de sesenta metros de radio. A esta plaza se dará ac
ceso por las cuatro entradas que resultan de la intersección de las 
calles de Humboldt con una nueva calle en proyecto, en la que uno 
de sus lados será la fachada de la Iglesia de San Fernando. Este 
recinto es el destinado á Panteón iVacional. 

"DJsTRJBFCT(JN": La plaza estará circuída de pórticos que midan 
seis metros de ancho y en su centro se erigirá un Cenotafio. Este 
monumento central, que se elevará sobre una plataforma á la que 
dé acceso una escalinata, será dedicado exclusivamente á los ho
mena jcs ó demostraciones cívicas; bajo de él se encontrará la Crip
ta clc~tinada <í guardar los restos de los «Héroes de la Patria;" en 
tanto que las cenizas de los «Hombres Ilustres» se depositarán 
en los intercolumnios de los pórticos de circunvalación. 

«La mira de esta diferencia establecida, es la de patentizar el 
grado de honor que se tributa ü los prohombres que allí reposan. 

«CONVENIENCIA: Para que el mencionado edificio corresponda al 
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objeto {t que se le destina, se ha procurado escoger la fonn;t, pro
porciones, estilo y simbolismo más adecuados y cara.ctcrísticos. 

«PLANTA: La planta afecta en lo general la forma ele un;t cruz 
griega, pues se ha previsto que esta disposición sení. en extremo 
favorable á. la belleza ele la clevaci6n, porque el cspcctado1· percibi
rá en su completa magnificencia todos los puntos de la cúpula que 
domina el Monumento CentraL 

«PRoPORCIONEs: Dicho Monumento, independientemente de su 
composici6n arquitcct6nicn, resultará grandioso por su relativa 
proporcionalidad con la de los pórticos que lo circundan: pues 
mientras el primero se elevaní á metros, los segundos s()lo al
canzarán una altura de ocho. 

«De la sencillez y uniformidad de los p6rticos dóricos de la plaza, 
pasaní la vista del observador al objeto dominante, y percibiní 
una relación de proporciones que obedeciendo al efecto de pers
pectiva resultará provechosa (t la grandiosidad del monumento, en 
el que se ha hecho predominar la de altura, dejando ig·ualcs la lon
gitud y la latitud. 

«CAHACTEI~: El Monumento deberá despertar en nuestro ;ínimo: 
los sentimientos ele muerte, de fucha, de sacrificio y de gloria; por 
esto se ha hecho que, conservando un todo harmonioso, halla en 
la cripta, en el Cenotafio y en los pórticos, variados elementos que 
den realidad ;tesos ideales. 

«Siendo d pensamiento dominante gran~, todo debe ser serio; 
de aquí la sencillez del plano y la rigidez de sus líneas, la elc,·ación 
tranquila, la decoración sobria dominando las partes lisas, y aun 
el color y calidad de los materiales empleados; procurünclosc en 
todo el perfecto equilibrio ele las masas y la simetría relativa, cons
titutivos de la harmonía perfecta. 

«ESTILO Y SIMBOLISMO: En los frentes del Monumento se simholi
zará, por medio de grupos alegóricos, cada una de las etapas m<is 
conspicuas de nuestra historia patria; á saber: «La. Independencia,, 
«La Reforma,» «La Intervención» y Paz,,> contemplúndosc la 
idea en sus elementos decorativos con retratos de nuestros héroes 
y trofeos alusivos á sus proezas. 

«Las cuatro pilastras de los ángulos senln coronadas por esta
tuas representativas de «La Perseverancia,,, «La Lucha,, «La justi
cia» y «La Historia.,, 

«El interior del Cenotafio estará decorado con mayor riqueza 
que el exterior; la bóveda con encasetonados y bajos relieves; la 
cornisa con ornatos diversos en sus métopas, y los muros con re
tratos y leyendas históricas. 

«La cripta será cruciforme y en su centro habrá una pequefia ro-

) 

J 
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tonda; su arquitectura será dórico-griega sin pedestal, y las bóve
das planas. En el centro habrá una urna que, cual patriótico reli
cario, g-uardará los restos de los Héroes de la Independencia; y en 
las salas hipóstilas de los cruceros se colocarán otras urnas des
tinadas <t depositar los de aquellos que el Supremo Gobierno 
designare. 

«En esta obra se ha segu:do la arquitectura de la época de Luis 
XVI, por adaptarse perfectamente al fin propuesto, pues es fune
raria, mucho más cuando en ella se emplea el orden dórico; sus 
triglifos y cartones terminados con lágrimas, son emblemas del do-
1 or; sus viriles proporciones, imagen de la resistencia, y sus clásicos 
festones y guirnaldas de laurel y siempreviva, emblemas de la vic
toria y del recuerdo. (Lám. 9 bis.) 

«La horizontalidad de sus líneas dominantes, empleadas en la 
cripta, inspiran ideas de calma, reposo, duración eterna; mientras 
que en el exterior los arcos de los pórticos y la cúpula de corona
miento, despiertan sentimientos de valor, de libertad, de gloria; y, 
adem<í.s, esta arquitectura es la que dominaba en la República du
rante el período de nuestra Independencia y que tomó entre nos
otros casi un carácter patrio, lo cual quizá influirá para que se vea 
con más cariño aquel lugar digno de tanto respeto. En resumen: el 
Arte N<:tcional ha hecho esfuerzos para interpretar y perpetuar la 
idea grandiosa del Supremo Gobierno al decretar la erección del 
"Panteón Nacional; mostrar la gratitud de Méxi~o á sus hijos bene
méritos, conservando con el honor y magnificencia posibles, sus 
gloriosos despojos.---GU[LLERMO DE HEREDIA.» 

III 

Dónde quedará situado el Panteón Nacional. 

Quedó ya indicado que el monumento central se edifica en lo 
que fué huerta del Hospital de San Hipólito; y á aquel se dará ac
ceso por cuatro calles en que empezará el desarrollo de los pórticos 
circulares á manera de los que forman la Plaza de San Pedro de 
Roma. El Hospital quedará demolido una vez que se termine el 
Manicomio ahora en proyecto; de suerte que se prolongarán ha
cia el Norte las calles de Humboldt, aun cuando, por este rumbo, 
las antiguas vías de este nombre (3.a, 4.a, etc) se denominarán de los 
Héroes. nombre de calle de San Hipólito desapareció ya el día 
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13 de Enero de 1908, al inaugurarse ese día por el Ayuntamiento 
la A venida de los Hombres Ilustres. 

El establecimiento escolar situado en la hoy 6.a calle de Mina, 
se halla levantado en la esquina de lo que será 2.a calle de los Hé
roes. 

Proyéctase asimismo la calle, perpendicular á la anterior, al 
través del Panteón de San Fernando, cuyo pafl.o septentrional co
rresponderá á la fachada del templo, siguiéndose la calle hasta des· 
embocar á las de Zarco. 

El monumento quedará, por tanto, en el punto de intersección 
de estas futuras vías públicas. 

Con tal motivo, habrá de desaparecer todo el corredor Sur 
del Panteón y también todo el Oriental, y una porción del Patio 
Grande, según puede verse en el croquis que se acompaña (Lámi
na 10).-Indiqué en la nota (1) que puede dejarse en pie la parte 
del cementefio que no deba destruirse para la colocación de los 
pórticos; pues ya habrá dificultades para substituir por otras las nu
merosas perpetuidades de San Fernando. Adem<-ís, parece inne
cesario ocupar toda la necrópolis, y siquiera sea para recuerdo y 
no remover inútilmente tanta ceniza, merece conservarse, como 
digo, todo aquello que no se aproveche para completar el conjun
to del Panteón Nacional. 

Actualmente la esquina de la Avenida de los Hombres Ilustres 
y del Jardín Guerrero se transforma por completo. Viejas cons
trucciones de un solo piso; casuchas de pobre aspecto y numero· 
sas accesorias, han venido abajo. El propietario D. Eustaquio Es
canelón, secundado por el joven arquitecto D. Jenaro Alcorta, le
vanta hoy costosos edificios, cuyos alineamientos se dieron de 
acuerdo con las proyectadas calles de que se acaba de hablar. En
tre dichos edificios habrá unos pasajes cubiertos; y todo ello de con
suno, cuando esté concluído, y realizado el noble pensamiento del 
Gobierno, contribuirá á dar un sello de grandiosidad á ese rumbo, 
al que se dirigirá en constantes peregrinaciones el Pueblo Mexica
no, para rendir pleito homenaje, perennemente, á la memoria de los 
más ilustres próceres de la Nación. 
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CONCLUSIÓN. 

Doy ahora por concluídas las presentes Notas, sin que se hallen 
aún terminadas y por lo mismo completas. Durante su impresión, 
he adquirido nuevos y numerosos datos que, reunidos, tal vez ocu
parán otras tantas páginas de las que ya comprende este fatigoso 
y cansado trabajo. No sé si volveré á emprenderlo para corregir 
sus repetidas faltas, ampliarlo con los mencionados datos, y pulir
lo un tanto, que bien lo necesita; pero nada puedo prometer, que el 
hombre no sabe cuando acaban los días de su vida sobre el mundo, 
y si ha de gozar de la necesaria tranquilidad durante los que le 
quedan en este valle de miserias. 

Tómese el breve estudio que hoy ofrezco al público, como un 
primer ensayo sobre el interesante Panteón que lo ha motivado. 
En aquél hubo de cambiarse el orden de materias primeramente 
enunciado, por convenir asf al método que se sigu1ó después; ad
virtiéndose errores que el lector se servirá subsanar. En un Apén
dice tengo preparadas algunas rectificaciones y enmiendas á lo 
que he asentado. 

N o pondré punto á este escrito, sin mostrar mi profundo agra
decimiento á cuantas personas han acudido solícitas á mi llamado, , 
proporcionándome toda clase de noticias. En cada caso, he tenido 
cuidado de dejar consignados los nombres de tan bondadosos co
laboradores. 

Réstame darlas también, y muy sinceras. á mi antiguo y queri
do amigo el Sr. Lic. D. Gcnaro Garcfa, Subdirector del Museo Na
cional, que dió inmediata entrada á mi modesto trabajo en el órga
no de un Establecimiento en el que he pasado los mejores y más 
floridos días de mi juventud. 

México, Febrero de 1908. 
Jesús Calinda y Villa. 



Corte del monumento central del Panteón Nacional, que actualmente se construye. 

B!BUQTE C '\ Cf "-1T"' · !._ r· EL 
INSTITUTO NACIGI'Ml DE tm( PO; QSH E HfS10Rl4 
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