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1 . Introducción

 Aunque somos críticos con cierta instrumentalización que se hace a menudo del 
patrimonio, asunto ligado a los usos y abusos de la historia 1, es innegable que la cuestión 
patrimonial reviste aspectos positivos o útiles . Por ejemplo, frente a planteamientos radicales 
como el que defiende Koolhaas en La ciudad genérica, precisamente la ciudad sin historia, 
liberada de la cautividad del centro y del corsé de la identidad 2 y fuente de experiencias 
«presentistas» . El patrimonio arquitectónico y urbano ayuda, entre otras cosas, a construir 
un universo simbólico, a saber quiénes somos cuando miramos a nuestro alrededor, a 
vislumbrar el potencial de futuro que contiene siempre el pasado, a ver la durabilidad como 
valor alternativo en la cultura de lo efímero .
 El ciudadano regiomontano promedio no se siente muy identificado con la historia ni 
con el pasado, especialmente con el preindustrial o premoderno . De acuerdo al discurso 
oficial inspirado por los «capitanes» de la industria y el empresariado local, la «grandeza» 
de Monterrey hunde sus raíces en el pasado industrial, es decir, en la etapa que inicia 
aproximadamente a partir de mediados del siglo XIX, no en la época colonial 3 . Hay en ese 
discurso un reconocimiento explícito del momento fundacional, es decir, de la gesta heroica 
de 1596, pero no de lo que vino después, más de dos siglos y medio de una especie de oscura 
noche medieval que llega hasta los albores de la industrialización . El discurso oficial de 
«grandeza» y el horizonte cultural de modernidad confluyen en un objetivo sagrado, el del 
progreso, entendido sin embargo en el marco de estrechos límites . La idea de patrimonio, 
por ejemplo, es incómoda con respecto a ese concepto . De ahí esa cierta aversión al pasado 
y a sus manifestaciones tangibles en la medida en que sean un obstáculo para el progreso, 
siempre prioritario . 
 Todo ello se sustancia social y culturalmente en una entronización del utilitarismo y del 
pragmatismo —sobre todo económico—, entendida a menudo fuera de Monterrey como 

1 . Véase Fernando de Terán, El pasado activo. Del uso interesado de la historia para el entendimiento y la 
construcción de la ciudad, Madrid, Akal, 2009 .

2 . Rem Koolhaas, La ciudad genérica, Barcelona, Gustavo Gili, 2007, p . 12 .
3 . Véase José P . Saldaña, Grandeza de Monterrey y estampas antiguas de la ciudad, Monterrey, Empresas 

Editoriales, 1968 .
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una suerte de rechazo a la cultura —alta cultura— . Aludiendo a la gran operación central de 
la Macroplaza, Jordi Borja se ha referido recientemente al «bajo nivel cultural de las élites» 
regiomontanas, revelando lo que le comentó el Presidente de la Cámara de Comercio al 
hacerle ver la importancia —incluso económica— de una buena oferta cultural en la ciudad: 
«Sabe usted, a mí la cultura no me interesa nada» 4 .
 
2 . Hacia un centro histórico de Monterrey

 La creación de Barrio Antiguo entre 1988 y 1994 vino a ser una especie de respuesta 
«civilizada» a la tremenda —y moderna— destrucción practicada pocos años antes en una 
zona adyacente para dar lugar a la Macroplaza (1980-85) . Barrio Antiguo es un invento 
posmoderno; con ese nombre se designan en realidad varias porciones de distintos barrios 
antiguos, como el de Catedral . Aunado a esto, sus límites oficiales —impuestos en un 
decreto de 1993— resultan arbitrarios y muy reducidos, excluyendo áreas aledañas con 
características físicas, sociales y culturales similares .
 Es decir, no podemos tomar la parte por el todo: Barrio Antiguo es solo una porción 
de lo que sería el centro histórico de Monterrey . Y decimos «de lo que sería» porque, por 
extraño que parezca, no ha existido hasta la fecha —que sepamos— ningún intento serio 
de definir un centro histórico propiamente dicho . ¿Existe ese centro histórico? Si es así, 
¿cuáles son sus límites? Lo más cerca que se ha estado de esa definición ha sido al nombrar 
lo que se conoce como «Primer Cuadro» de la ciudad, denominación moderna que abarca 
un espacio central delimitado por cuatro grandes avenidas —Colón al norte, Constitución 
al sur, Félix U . Gómez al oriente y Venustiano Carranza al poniente— . El problema es que 
este perímetro deja fuera enclaves inequívocamente históricos como el cerro del Obispado, 
al poniente del mismo . El concepto de «primer cuadro», más funcional u operativo que 
propiamente jurídico o patrimonial, no es privativo de Monterrey; se emplea en muchas 
otras ciudades de México, identificándose a menudo en la actualidad con la categoría de 
centro histórico, y en Monterrey aparece señalado por vez primera en las Actas de Cabildo 
en 1940 5 . Más que un significado patrimonial, el área del primer cuadro, que tiene una 
extensión aproximada de 750 hectáreas, asumió un sentido eminentemente administrativo 
y comercial, no exento en todo caso de connotaciones históricas que avalan su condición 
jerárquica en términos espaciales . 
 En 1950 se publicó un estudio destinado a impulsar la elaboración del primer plan 
regulador de Monterrey, en el que no hay ni rastro de preocupación por la ciudad histórica 6 . 
La parte que hoy se corresponde con Barrio Antiguo queda registrada en el estudio como 
zona eminentemente comercial . El paso de los años no cambió mucho las cosas . Las diversas 
propuestas de planificación que vinieron después no contemplan tampoco la posibilidad de 
un centro histórico específico, limitándose en el mejor de los casos a señalar como problema 

4 . Jordi Borja, Revolución urbana y derechos ciudadanos, Madrid, Alianza, 2013, p . 190-1 .
5 . Actas de Cabildo, Monterrey . Volumen: 999 . Expediente: 1940/007 . Sesión ordinaria del viernes 26 de 

julio de 1940 .
6 . Antonio L . Rodríguez et al ., Apuntes para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, Monterrey, 

Instituto de Estudios Sociales de Monterrey, 1950 .



José Manuel Prieto González – Cynthia Luz Cisneros Franco 145

urbanístico la destrucción y descuido de las áreas antiguas de la ciudad 7 . A diferencia de 
Monterrey, el municipio conurbado de San Pedro Garza García cuenta desde 2006 con una 
Declaratoria de Zona Protegida con el carácter de Centro Histórico 8, aun cuando este es 
posterior y bastante más pequeño . Es preciso reflexionar sobre la necesidad de extender la 
actual discusión sobre Barrio Antiguo a otras zonas de dentro y fuera del primer cuadro, 
todo ello en el marco de un debate más amplio sobre la consideración de un centro histórico 
y las relaciones con la impronta moderna en su seno .
 
3 . La cartografía histórica como herramienta

 La gran virtud de los mapas es la misma que atesora toda contemplación de la realidad 
a vista de pájaro, ya sea desde un globo aerostático o un avión o desde lo alto de una torre o 
una montaña . En el contexto de su viaje a Italia (1728-29), Montesquieu recomienda a los 
viajeros que, al llegar a una ciudad, lo primero de todo busquen el punto más elevado —la 
torre de la iglesia normalmente— para hacerse una idea global 9 . Roland Barthes, por su 
parte, estudió el significado de la experiencia de contemplar París desde lo alto de la Torre 
Eiffel . Al igual que en los mapas, la visión directa de la ciudad desde las alturas, es decir, la 
visión panorámica, produce un «poder incomparable de intelección» . Porque la vista de pájaro 
ofrece un «mundo legible y no solamente perceptible» que permite «superar la sensación 
y ver las cosas en su estructura», de suerte que, desde arriba, hacemos «estructuralismo 
sin saberlo» 10 . Eso significa, en última instancia, distinguir puntos y relacionar, separar y 
armonizar . La inteligibilidad del medio urbano es solidaria de una construcción de la mirada 
y la mente en la que el factor clave es el «desciframiento» . ¿Qué es un panorama sino una 
imagen que tratamos de descifrar? Un mapa es una imagen repleta de signos que quieren 
ser descifrados .
 No obstante lo dicho, somos conscientes de las limitaciones de los mapas, de su retórica, 
de sus silencios y contradicciones —más allá de la aparente honestidad de la imagen—, de 
sus excesos, de sus simplificaciones, de su carga subjetiva, es decir, del hecho cierto de que 
ellos no son el territorio sino solo representaciones visuales del mismo que reflejan en última 
instancia una forma humana particular de ver el mundo 11 . Aun así, estamos convencidos 
de que son una herramienta de gran utilidad para comprender la evolución histórica de 
las ciudades y, por extensión, para el propósito que aquí nos ocupa . Servirse de la historia 
—en este caso a través de los mapas— permite, según Fernando de Terán, entender como 
cambiante e inacabado todo lo que aparece como estable y permanente en las formas de 
la ciudad 12 . Por lo demás, es evidente que si pretendemos justificar nuestra propuesta de 

7 . Guillermo Cortés Melo, La planificación de una metrópoli. Por un urbanismo integral, humanista y sustentable, 
tomo I, Monterrey, UANL, 2013, pp . 137 y 148 .

8 . La zona fue decretada por orden ejecutiva publicada en el Periódico Oficial del Estado (Nuevo León) el 
viernes 15 de septiembre de 2006 .

9 . Montesquieu, «Voyages», en Oeuvres complètes, París, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1949, t . I, p . 671 .
10 . Roland Barthes, La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen, Barcelona, Paidós, 2001, p . 62 .
11 . John Brian Harley, «Hacia una deconstrucción del mapa», en La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos 

sobre la historia de la cartografía, México (D . F .), FCE, 2005, pp . 185-207 .
12. Fernando de Terán, op. cit., p. 17.
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centro histórico de Monterrey de manera rigurosa no podremos omitir la consulta de fuentes 
complementarias que permitan contrastar la información suministrada por la cartografía 
histórica .
 
4 . Mapas de Monterrey

 Veamos ahora Monterrey a vista de pájaro . ¿Qué nos dicen los mapas históricos de la 
ciudad sobre su evolución? El primero de los conocidos, firmado por José de Urrutia, data de 
1767, es decir, 171 años después de la fundación de la ciudad (Fig . 1) 13 . Fuera del núcleo de 
construcciones un tanto dispersas que se aprecia, y que coincide en parte con lo que hoy es 
el área de Barrio Antiguo, el resto de la superficie —la mayoría— son labrantíos . Es evidente 
el carácter empírico de la traza urbana, en virtud del cual la ciudad habría experimentado 
un «crecimiento natural pero ordenado» 14, lo que indica que no se siguieron al pie de la 
letra las Ordenanzas de Población de Felipe II, de 1573 . Es muy significativo el encaje de 
la población entre dos corrientes fluviales; en ese sentido creemos que el sector del «río de 
Monterrey» —actual río Santa Catarina— que atraviesa el centro de la ciudad debería ser 
contemplado dentro del perímetro de un hipotético centro histórico (Fig . 3) . Ese encaje 
fluvial de la población se relaciona también con una orientación dominante de crecimiento 
oriente-poniente, avalada además por el sentido análogo del camino real —calle real en la 
ciudad, actual calle Hidalgo— procedente de Saltillo .
 El mapa que sigue cronológicamente fue elaborado en 1791 por fray Cristóbal Bellido 
y Fajardo (Fig . 1) . Este hermosísimo plano es el único que representa la ciudad en sentido 
sur-norte, y no norte-sur como la mayoría . Para los fines que aquí interesan, la principal 
aportación tiene que ver con la incorporación a la ciudad del cerro del Obispado, en cuya 
cima aparece monumentalmente representado en perspectiva abatida el Palacio del mismo 
nombre (1787-88), residencia del que fuera segundo obispo de Monterrey  15, Rafael 
José Verger y Suau . La aparición del Obispado tira de la población hacia el poniente, 
consolidando así el polo de crecimiento que ya se anunciaba en el plano de Urrutia . 
Asimismo, resulta significativo cómo se potencia la dominante oriente-poniente a través 
de la nomenclatura genérica de las calles: en la leyenda del mapa comprobamos que las 
vías que discurren de sur a norte se denominan «callejones», mientras que las que van de 
oriente a poniente se presentan como «calles principales» al estar relacionadas con entradas 
y salidas de caminos reales . Así pues, la zona del Obispado debería estar incluida siempre 
en toda propuesta de centro histórico regiomontano, minimizando el hecho de que rebase 
el primer cuadro de la ciudad (Fig . 3) . El cerro homónimo figura en casi todos los mapas 
decimonónicos de Monterrey . 
 Sumo interés reviste también un plano de 1796 del arquitecto francés Jean Crouset, 
encargado por el obispo Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, quien, so pretexto de construir 

13 . Véase Lydia Espinoza, «Un asentamiento fronterizo: Monterrey en 1767», en Actas, vol . II, n .° 3, enero-
junio de 2003, pp . 72-5 .

14. Juan Manuel Casas García, «Signos de la protomodernidad. Traza urbana» (documento inédito cedido a 
los autores).

15. En realidad «obispo de Linares», pues ese era entonces el nombre oficial de la diócesis.
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una gran catedral, acabó vislumbrando un macroproyecto de «nueva ciudad», de signo 
ilustrado, en correspondencia con los nuevos aires racionalistas y científicos que soplaban 
desde Europa . El proyecto adopta una rigurosa retícula ortogonal de 11x13 manzanas que 
miden en su mayoría 100 varas de lado, unos 84 metros . La nueva ciudad se localizaría 
al noroeste de la antigua población (Fig . 2) . Las desavenencias surgidas entre el obispo y 
el gobernador Herrera y Leyva hicieron que el proyecto no prosperase, pero el plano de 
Crouset, que se ha visto virtualmente como «el primer plan de desarrollo urbano concebido 
para Monterrey» 16, no cayó en el olvido . En 1842, el ingeniero W . G . Still trazará en el 
campo el plano diseñado medio siglo antes por Crouset . La nueva área urbana será conocida 
en adelante como Nuevo Repueble del Norte y el modelo racional de Crouset servirá de base 
para la expansión controlada de la ciudad en esa zona . Aquí, por tanto, es la trama urbana 
del proyecto de Crouset la que justifica la inclusión de esta zona en nuestra propuesta de 
centro histórico . La ejecución decimonónica de la traza no demerita ni anula la idea ilustrada 
de finales del siglo XVIII .
 Un mapa de 1865, debido al ingeniero alemán Isidoro Epstein, destaca sobre todo 
por la aparición de los repuebles o ensanches del Norte y del Sur, que atestiguan la notable 
expansión que estaba experimentando la ciudad por aquel entonces, una vez superada la 
crisis de la invasión norteamericana de 1846 . Con independencia de que el área no llegara 
a urbanizarse plenamente hasta mucho después —en la década de 1920 era aún una zona 
«semiurbana»—, el mapa pone de manifiesto que las intenciones ya estaban claras y que 
el proceso era irreversible (Fig . 2) . Lo importante es que ahí se vislumbra ya el Primer 
Cuadro de la ciudad . El diseño tardocolonial e ilustrado de Crouset acabó extendiéndose 
a oriente y poniente del proyecto original y afectó también al Repueble del Sur, siendo en 
este último caso la primera vez que se rebasa de forma tan contundente la frontera del río 
Santa Catarina . Ello, unido a la cercanía del lugar de asentamiento definitivo de la ciudad 
y a ciertos aspectos culturales, justifica en buena medida la inclusión de este ensanche, 
coincidente con el sector más al norte de la actual colonia Independencia y con la colonia 
Nuevo Repueblo, en nuestra propuesta de centro histórico (Fig . 3) . 
 Otro mapa de indudable interés, sobre todo por mostrar el alumbramiento de la 
urbe industrial, data de 1894 y lo firman como editores el ingeniero Florentino Arroyo y 
el litógrafo Ramón Díaz (Fig . 2) . Destaca por registrar las expresiones urbanas asociadas 
a la irrupción de los ideales positivistas y burgueses de modernidad, progreso ilimitado, 
desarrollo tecnológico y racionalidad científica, que constituyen el fundamento de la 
primera gran industrialización que experimenta Monterrey entre 1890 y 1910 . Este mapa 
muestra ya vías férreas, estaciones de ferrocarril, el recorrido de varias rutas de tranvías, las 
oficinas de estos, etc . No faltan, asimismo, grabados de fábricas o complejos industriales . 
¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de lo ocurrido en las ciudades europeas, donde 
procesos históricos mucho más dilatados en el tiempo han determinado normalmente una 
distinción nítida entre la ciudad industrial y la ciudad histórica, en Monterrey resulta mucho 
más difícil escindir lo industrial de lo histórico, dada la fuerte carga simbólica que ha ido 
asociada tradicionalmente a las actividades industriales y a sus «capitanes», verdaderos héroes 

16. Juan Manuel Casas García, op. cit., s. p. 
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locales 17 . Porque se supone que fueron ellos, que fue la industria la que sacó a la ciudad del 
letargo ignominioso que había padecido durante la época colonial y la lanzó sin remedio 
a un futuro promisorio y exitoso . La industria y todo lo que la rodea es probablemente el 
componente más significativo del genius loci, algo propio del ADN regiomontano . Por otro 
lado, ¿no se ha hecho coincidir esa primera industrialización de 1890-1910 con la «última 
antigüedad» de Monterrey 18? Además, si la industria está representada en el escudo del 
estado a través de unas chimeneas humeantes alusivas a la antigua Compañía Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, ¿no podría estarlo también en ese hipotético centro histórico? 
Si consideramos que sí, la pregunta que sigue sería ¿bajo qué parámetros? Por ejemplo, sin 
perder de vista la dimensión espacial del concepto de «centro histórico» y adoptando un 
criterio selectivo-representativo y tipológicamente equilibrado en relación a los vestigios 
de aquella primera industrialización . No se trataría de incluir indiscriminadamente áreas 
o complejos industriales, sino de seleccionar aquellas huellas —no solo o necesariamente 
edificios, también traza urbana, etc .— que se encuentren más próximas al centro de la 
ciudad y que ostenten mayor capacidad simbólica en el imaginario de los regiomontanos, 
tratando además de que estén representados distintos tipos de industria . En este sentido, 
creemos que la Cervecería Cuauhtémoc (1890), al norte, y el área de la antigua Fundidora 
(1900-86) —hoy Parque Fundidora—, al oriente, podrían conformar dos nuevos apéndices 
del primer cuadro de la ciudad en sus respectivos rumbos e integrarse a la propuesta de 
centro histórico (Fig . 3) .

17 . Véase José Manuel Prieto González, «Entre ficción y realidad, o la realidad de la ficción: Monterrey a 
través de la mirada de narradores y poetas», en Ídem (coord .), Poéticas Urbanas. Representaciones de la ciudad en la 
literatura, Monterrey, UANL, 2012, pp . 381-429 .

18 . Óscar E . Martínez Garza (coord .), Encuentro con el Barrio Antiguo de Monterrey, Monterrey, UANL, 
1999, p . 86 . Véase también Isidro Vizcaya Canales, Los orígenes de la industrialización de Monterrey: una historia 
económica y social desde la caída del Segundo Imperio hasta el fin de la Revolución (1867-1920), Monterrey, Fondo 
Editorial Nuevo León / ITESM, 2006 (1969) .
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(Arriba) Joseph de Urrutia, Plano del Presidio y Ciudad de Monterrey Capital del Nuevo 
Reyno de León, 1767 (Fuente: Actas, vol . II, núm . 3, enero-junio de 2003); (Abajo) 
Fray Cristóbal Bellido y Fajardo, Mapa de la Situación de la Ciudad de Monterrey del 

Nuevo Reyno de León, 1791 (Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra)

José Manuel Prieto González y Cynthia Luz Cisneros Franco, Propuesta de centro histórico de 
Monterrey, 2015 . (Fuente: diseño de los autores)
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(Arriba-izquierda) Jean Crouset, Plan de la Nueva Ciudad de Monterrey, 1796 (Fuente: 
Octavio Herrera, El Noreste cartográfico, Fondo Editorial de Nuevo Leon, 2008); 
(Arriba-derecha) Juan Casas, Comparativa entre el proyecto de Nueva Ciudad de Jean 
Crouset (1796) y la antigua población (adaptación), s . f .; (Abajo-izquierda) Isidoro 
Epstein, Plano de la Ciudad de Monterrey y sus ejidos, 1865 (Fuente: Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra); (Abajo-derecha) Florentino Arroyo y Ramón Díaz (Editores), Plano de 

la Ciudad de Monterrey…, 1894 (Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra)


