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UN MURAL QUE
FUE DESTRUIDO
EN SAN ILDEFONSO
En 1900, el lugar de El triunfo de la ciencia y el trabajo
sobre la envidia y la ignorancia, de Juan Cordero, lo
ocupó el vitral La bienvenida, fabricado por el Real
Establecimiento de Baviera F. X. Zettler de Munich, Alemania
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H
acia 1874, por encargo de
Gabino Barreda, director
de la Escuela Nacional
Preparatoria —que en-
tonces se localizaba en el
Antiguo Colegio de San

Ildefonso (hoy Museo de San Il-
defonso), en el Centro Histórico
de la Ciudad de México—, el pin-
tor poblano Juan Cordero (1822-
1884) pintó en uno de los muros
que da a las escaleras de ese re-
cinto educativo, el muralEl triun-
fo de la ciencia y el trabajo sobre
la envidia y la ignorancia.

El que se considera el primer
mural laico de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria fue inaugurado
el 29 de noviembre de ese mismo
año por el propio Barreda, quien
había sido discípulo de Auguste
Comte en Francia y era un deci-
dido promotor de la doctrina fi-
losófica elaborada por este filóso-
fo y escritor francés: el positivis-
mo, que, como se sabe, establece
que el único medio de conoci-
miento es la experiencia compro-
bada o verificada mediante los
s entido s.

“Por eso se puede pensar que
Barreda le habría dicho a Cordero
cuál debía ser el tema del mural:
una alegoría de la ciencia y la in-
dus tria”, señala Omar Olivares
Sandoval, investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM.

Copia
En 1900, el mural de Cordero fue
destruido y reemplazado por el
vitral La bienvenida, fabricado
por el Real Establecimiento de
Baviera F. X. Zettler de Munich,
Alemania.

“Cordero ya había fallecido
cuando esto sucedió. Ahora bien,
quien decidió destruir su mural y
reemplazarlo con el vitral La
bienvenida fue Vidal Castañeda y
Nájera, a la sazón director de la
Escuela Nacional Preparatoria.
Las razones por las cuales tomó
esa decisión no son claras. La his-
toriografía del arte ha supuesto
que los ánimos de Justo Sierra y
su preferencia por los modernis-
mos estuvieron detrás de ella; o
sea, tuvo que ver, por un lado, con
una visión crítica del arte acadé-
mico como representativo de las
corrientes que deberían ser supe-
radas y, por el otro, con un nulo
afán de conservación del mural
de Cordero. En ese momento na-
die protestó por su destrucción, a
pesar de que había voces diso-
nantes que se oponían al gusto
que se impuso a la vuelta del si-
g l o”, indica Olivares Sandoval.

Poco antes de la destrucción
del mural El triunfo de la ciencia
y el trabajo sobre la envidia y la
ignorancia, un alumno de la Aca-
demia de San Carlos, Juan de Ma-
ta Pacheco, hizo una copia de él
al óleo sobre tela que actualmen-
te pertenece al acervo del Museo
Nacional de Arte, pero que, en
opinión del investigador univer-
sitario, es muy distinta, en térmi-
nos pictóricos, de lo que se cono-
ce de la obra de Cordero.

“Es más un ejercicio de un
alumno de la Academia. De Mata
Pacheco pudo haber hecho esta
copia para preservar la iconogra-
fía de Cordero y, también, como
un acto de protesta por la des-
trucción de su mural.”

Al temple
El mural El triunfo de la ciencia y
el trabajo sobre la envidia y la ig-
norancia está pintado al temple,
técnica que se encuentra entre las
más antiguas de la pintura y que

consiste en disolver el pigmento
en agua y templarlo o engrosarlo
con grasa animal, yema de hue-
vo, caseína, goma o glicerina.

“En el siglo XIX, los nazarenos
y los prerrafaelitas renovaron es-
ta técnica histórica que tiene la
particularidad de que puede em-
plearse directamente sobre una
superficie, por lo general de ma-
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Copia del mural de Cordero, realizada por Juan de Mata Pacheco. Pertenece al acervo del Museo Nacional de Arte.

dera. Lo curioso es que Cordero
la empleó con frecuencia en
otros murales, como los que pin-
tó en la cúpula del Templo de
Santa Teresa la Antigua (hoy Mu-
seo Ex Teresa Arte Actual), con
una iconografía muy interesan-
te, y en la cúpula de la Iglesia de
San Fernando”, agrega Olivares
S a n d ova l .

ción de esta obra al lema positi-
vista “El amor por principio, el or-
den por base, el progreso por fin”,
de Comte, o bien al lema “Liber -
tad, orden y progreso”, que Barre-
da formuló a partir de aquél. Por
lo tanto, se trata de una alegoría
p o sitivista.

“En el centro del mural apare-
cía Minerva, la diosa de la sabi-
duría, entronizada en un edificio
de orden toscano y enaltecida por
dos geniecillos que sostenían
sendas coronas de laurel trentino
como emblemas de la gloria y la
fuerza. La diosa estaba vestida de
verde y rojo, con sus caracterís-
ticos atributos: el yelmo dorado y
el broquel o escudo pequeño con
la efigie de Medusa como expre-
sión de triunfo sobre el caos. A los
pies de Minerva se hallaban sen-
tadas dos figuras alegóricas, cada
una de las cuales se identificaba
con su nombre pintado en falso
relieve: a la izquierda, la Ciencia,
personificada por una mujer de
cabello castaño que operaba una
brújula de tangentes, un disposi-
tivo que había sido inventado en
1825 por el francés Claude Poui-
llet para medir la intensidad de la
corriente eléctrica y que también
se asociaba a la medición del
magnetismo, ambos fenómenos
físicos muy presentes en el siglo
XIX en varias disciplinas cientí-
ficas y en la idea de progreso y
tecnificación de las sociedades; y
a la derecha, la Industria, perso-
nificada por una mujer rubia que
con su mano izquierda introdu-
cía una varilla en un matraz del
cual emanaba vapor y que des-
cansaba el brazo derecho en una
esfera ubicada detrás de un tercer
geniecillo que pedía silencio con
un ademán. En los flancos había
dos escenas: a la izquierda, un
navío que tocaba puerto y hom-
bres que descargaban sus mer-
cancías como clara referencia al
comercio ultramarino; y a la de-
recha, un ferrocarril que corría
entre planicies y montañas, y,
abajo de él, una figura alegórica
de la ignorancia que huía despa-
vorida y, junto a ella, Clío, la musa
de la Historia, de espalda a la es-
cena, escribiendo en una table-
t a”, explica.

Es de destacar cómo, debido a
su complejidad y a las asociacio-
nes que se daban en ella, esta ale-
goría (en un sentido clásico, aca-
démico) se vinculó con un pro-
yecto educativo y filosófico como
lo fue el positivismo.

Por último, Olivares Sandoval
dice: “El muralismo del siglo XIX,
no sólo el que se produjo en la Ciu-
dad de México, sino también en
otras regiones del país, conforma
un gran abanico que sin duda re-
quiere una relectura. Y resaltaría
que, en el presente, la historia del
arte se propone generar una lec-
tura sobre la historia de la destruc-
ción de obras como ésta.” b

OMAR OLIVARES SANDOVAL
Investigador del Instituto
de Investigaciones Estéticas
de la UNAM

“Gabino Barreda
le habría dicho a
Cordero cuál debía
ser el tema del mural:
una alegoría de la
ciencia y la industria”

Factores psicológicos para bajar o
modular la actividad inflamatoria
::::: De acuerdo con Benjamín Domínguez Trejo,
académico de la Facultad de Psicología de la
UNAM, realizar a diario una actividad física du-
rante 30 o 40 minutos, sentirse querido, apoya-
do y no discriminado, y practicar la respiración
lenta son factores psicológicos que contribuyen
a bajar o modular la actividad inflamatoria, la
cual se relaciona con cambios inmunológicos in-
tensos generados por el estrés.
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grave riesgo
::::: Según Carolina Ureta Sán-
chez y Víctor Sánchez-Cordero,
de los institutos de Ciencias de
la Atmósfera y Cambio Climáti-
co, y de Biología de la UNAM,
respectivamente, en 2070, los
grandes mamíferos, de más de
15 kilogramos de peso, enfrenta-
rán una situación de grave ries-
go debido a los gases de efecto
invernadero, la pérdida de su
hábitat y el estrés generado por
la modificación del uso de suelo
en sus territorios. Ambos inves-
tigadores son autores del primer
índice de riesgo para las espe-
cies por el calentamiento global,
publicado recientemente en la
revista Global Change Biology.

E S
 P E

C I
 A L Primer Congreso Internacional

de Estudios Críticos Animales
::::: Durante el Primer Congreso Internacional
de Estudios Críticos Animales, organizado por
varias entidades de la UNAM, se abordaron te-
mas como el maltrato y la crueldad que viven
en las granjas o mataderos industriales millo-
nes de animales destinados al consumo huma-
no, la promoción de acciones que procuren el
bienestar animal y la difusión de alternativas
éticas para la alimentación.

E S
 P E

C I
 A L

Obra compleja
El mural de Cordero era una
composición clásica. En la base
del templete, debajo de la palabra
Ciencia, se consignaba la frase
“Saber para prever”; y debajo de
la palabra Industria, la frase “Pre -
ver para obrar”.

De acuerdo con el investiga-
dor, Cordero vinculó la composi-
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