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INTRODUCCION Y PROPOSITOS 
•••••••••W••············· 

El prop6sito de la presente investigici6n pretende ser una 

revisi6n de algunas de las corrientes arquitect6nicas que se ex· 

presaron a travl!s de la teorta, la critica y las obras construidas 

en el Ml!xico de la dl!cada de los veintes. Para ello se ha partido 

de la consideraci6n de que la arquitectura cumple con tres cometidos 

sociales bbicos: dotar de loc;ales y :imbitos para la vida cotidiana, 

ser un medio de expresi6n pl4stico de la sensibilidad individual y 

asegurar la trascendencia hist6rica de la colectividad, por tal 

motivo entendemos el anUisis ·y enjuiciamiento de sus realizaciones, 

no como ponderaci6n de hechos aislados, sino solamente como un 

acontecimiento hist6rico lineal, siempre en relaci6n con el esptritu 

que anima a la cultura en su conjunto. En tal medida hemos tomado 

como referencia fundamental al movimiento revolucionario de 1910.,· y . 
en particular su transformaci6n tanto en estructuras de gobierno, 

como en proyecto cultural a partir de 1920. La premisa en funci6n 

de la cual establecimos los par4metros m4s amplios que abarcan este 

trabajo, ful! que si bien a partir del carrancismo se d4 inicio• a la 

conformaci6n del· nuevo modelo estatal, no ser4 sino hasta el a'dveni· 

miento del grupo de Agua Prieta y en particular del caudillo de la 

Revoluci6n, el General Alvaro Obreg6n, quien asumiendo la primera 

magistratura el 1~ de diciembre de 1920 dA inicio, de hecho a una 

nueva etapa hist6rica en la vida del pats, caracterizada por el 

fortalecimiento del presidencialismo con la consecuente centralizaci6n 

del poder, la apertura de la cconomta nacional a los modelos capita· 
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listas, y la b6squeda de un proyecto cultural que pretende configurar 

una nueva identidad nacional y que constantemente se debate entre los 

nacionalismos a ultranza y la aceptaci6n de las mAs fren6ticas 

vanguardias occidentales. > 

Est.e rengl6n de la historia moderna mexicana, tiene a diferencia 

de otros periodos en donde generalmente se dan interpolaciones, 

limites muy precisos. Inicia con la asunci6n al poder del General 

Obreg6n, (tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza) y 

termina el 1: de diciembre de 1934 con la lle¡ada a la presidencia 

del General LAzaro CArdenas del Rio¡ catorce aftos en los cuales se 

suceden cinco gabinetes de gobierno regidos prActicamente por la 

misma ideologia y comandados sucesivamente por los dos hombres fuertes 

del periodo, el General Obreg6n (Presidente entre 1920 y 1924) y el 

General Plutarco Eltas Calles, "Jefe MAximo de la Revoluci6n", Presi· 

dente de la Rep6blica del 1: de diciembre de 1924 al 30 de noviembre 

de 1928. Calles a su vez fu6 "poder tras el trono" en los regimenes 
.. 

subsecuentes, circunstancia que di6 lugar al "Maximato" (la vigencia 

del jefe mAximo) dentro del cual se desarrollaron los gobiernos del 

Licenciado Emilio Partes Gil (30 de noviembre de 1928 al S de febrero 

de 1930), del Ing.eniero Pascual Orth Rubio (S de febrero de 1930 al 

4 de septiembre de 1932) y del General Abelardo L. Rodriguez (4 de 

septiembre de 1932 al 1~ de diciembre de 1934). 

Se plantearon para esta investigaci6n, una serie de objetivos a 

realizar, los cuales, sin pretender citarlos en orden prioritario en 

virtud de que todos atienden el prop6sito de clarificar el panorama 

hist6rico de la producci6n arquitect6nica del periodo, son entre 

otros: el análisis de cada uno de los movimientos y tendencias que 
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se dieron en el momento, abordando cada caso desde el punto de 

vista de sus origenes, motivaciones procedentes del exterior, las 

bases te6ricas planteadas, sus relaciones con pro1raaas culturales 

oficiales o paralelos al Ambito estatal, la identificaci6n de las 

morfologlas arquitect6nicas y· los programas espaciales que les 

caracterizen, y las eventuales aportaciones que desde el punto de 

vista plAstico o tecnol6gico hallan sido trascendentes. La forma

ci6n de una relaci6n lo mAs exhaustiva posible de las obras y 

proyectos efectuados en el periodo; en base a una selecci6n de la 

hemerografla de la Epoca, determinar cuales eran las corrientes de 

opini6n y la critica en torno a la obra ejecutada en el momento 

mismo de su aparici6n a fin de dejar de lado, como principio 

peculiar de ·este trabajo, los juicios que tradicionalmente se han 

manejado en.torno a la arquitectura mexicana. 

Un aspecto que consideramos importante en todo momento fu6 

rastrear la génesis de los movimientos; para lo cual el.objetivo 

se plante6 en tratar de determinar la influencia extranjera que 

a través de las publicaciones peri6dicas, mls que los libros, pudo 

haber impactado al medio local. Con ello se pretendi6 deslindar en 

la medida de lo posible, el sustento de originalidad que cada 

tendencia tuvo en relaci6n a las expresiones ajenas a Ml!xico, y 

la conguencia respecto de la problem4tica peculiar que enfrentaba 

el pals durante la post-revoluci6n, entendiendo en ello tanto la 

demanda de locales de.habitaci6n y servicio, como la necesidad de 

crear una nueva identidad cultural que alejara de aquel presente, 

a la cultura del porfiriato. Por tal raz6n nos propusimos insistir 
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en que la arquitectura mexicana de la etapa de los modernismos, 

y la que coincide con el.nacimiento de la moderna arquitectura 

europea, debe ser analizada en cuanto a sus resultados, solo 

dentro de los parAmetros que establece el momento social en que se 

desarrolla, y que la revisi6n de las influencias extranjeras dentro 

de ella, debe servir para determinar los modelos interpretativos 

que fueron surgiendo, pero en ning6n momento para fincar juicios 

de valor que pretendan la comparaci6n cualitativa. Objetivo 

fundamental impUcito en la investlgaci6n, fu6 el establecimiento 

del concepto de modernidad dentro del panorama local, entendi6ndolo 

no necesariamente como la afinidad con las tendencias de vanguardia 

occidentales, sino como el resultado causal de las transformaciones 

sociales y culturales que expuso la Revoluci6n. 

Respecto ~e la metodolo11a seguida podemos apuntar lo.s 

siguientes aspectos: Se di6 particular inter6s a la revisi6n de la 

hemerografla de la 6poca, en virtud de que la consideramos fuente 

de primera mano para conocer la opini6n de la critica arquitect6ni

ca, la difusi6n de imAgenes de la obra producida dentro y fuera 

del pals (y en tal medida, las repercusiones que pudo haber tenido 

en el propio medio), las argumentaciones te6ricas expuestas por 

distinguidos miembros del gremio que como Federico Mariscal y 

Carlos Pallares entre otros, lograron consolidar lineas de pensa

miento de importante repercu~i6n en la 6poca. Se revisaron dos 

peri6dicos, El Universal y Excelsior, toda vez que ambos acogieron 

en algOn momento, secciones dedicadas a la difusi6n de la arquitec

tura bajo la responsabilidad de arquitectos que supieron utilizar-
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las como importantes foros de discusi6n; respecto de las revistas, 

la revisi6n se hizo tanto en las de carActer especializado como: 

Cemento, Tolteca, Revista Mexicana de Ingenier!a y Arquiiectura, 

El Arquitecto, y Obras Ptlblicas, como aquellas que con perspecti

vas mAs amplias, se dedicaban a la promoci6n artlstica y cultural, 

tales son los casos de: Azulejos, El Maestro, Forma, La Antorcha, 

y Mexican Folkways. En todos los casos casi sin excepci6n, 

tuvimos el muy serio obstAculo de enfrentarnos a colecciones 

incompletas, que por supuesto han provocado lagunas en el cuerpo 

de datos que pretende ofrecer 6ste trabajo. Es muy lamentable el 

no poder contar con series completas de estas importantes fuentes 

informativas, ni atln en sitios que como la Hemeroteca Nacional, es 

dep6sito obligado de nuestra historia hemerogrAfica; hasta donde 

fu6 pos.ible .acudimos a colecciones particulares, las mlls de las 

veces mutiladas y tambiEn incompletas y hubimos tambiEn de consta

tar con pena la desaparici6n de otras, que como las que existieron 

en la biblioteca del Colegio de Arquitectos de MExico, sirvieron 

en su momento para la elaboraci6n.de importantes tratados, como la 

"Arquitectura ContemporAnea Mexicana" de Israel Katzman, 

En torno a ~a bibliograf1a, se revis6 toda la existente en 

torno al tema que ocupa estas reflexiones; se di6 especial 6nfr.sis 

a la revisi6n de los anAlisis desarrollados sobre el movimien~o 

revolucionario de los aftos veintes, y en particular a aquellos que 

expresan opiniones alrededor de las artes y la cultura de la Epoca, 

Lo.s escritos sobre arquitectura fueron consultados en tanto que 

fuentes obligadas, pero de ningtln modo se tomaron como directriz 
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determinante, toda vez que el prop6sito planteado fu6 justamente 

acceder a un nuevo modelo de interpretaci6n basado tanto en las 

fuentes hemerogrdficas, en el panorama cultural del periodo y en 

el apdlisis directo de las obras mAs importantes. Para el efecto 

se procedi6 a hacer una relaci6n lo mAs exhaustiva posible dentro 

de los limites de nuestras fuentes de informaci6n, de las obras .·. 

y proyectos ejecutados en esta etapa, integr4ndolas a nuestro· 

juicio, en grupos seftalados por la identidad de principios, los 

prop6sitos y los resultados formales, El anUisis de las edifi· 

caciones partid siempre que fu6 posible de la experiencia directa 

frente a la obra, por considerar que la arquitectura en tanto que 

manifestaci6n de una voluntad artlstica, solo puede ser juzgada 

tras la vivencia del espacio y las formas. En aquellos casos en 

que las obra.s hiin desaparcciclo, se recurri6 a la informaci6n fotogrd· 

fica ¡ en ningfin momento se hicieron valoraciones de edificios de 

los que no se tuvieran referencias visuales, 

Si bien se manejan a lo largo de la exposici6n diversos 

agrupamientos edilicios, generalmente se eligieron algunos casos" 

que tambi6n a juicio del autor, son representativos de las 

tendencias o sobre de los cuales se hicieron descripciones 

anallticas, siempre con la finalidad de ponderar todos aquellos 

elementos que siendo caract~rlsticos, definen la orientaci6n de 

un estilo. Los an4lisis se desarrollaron en torno a la conforma· 

ci6n pl4stica del inmueble, a la calidad del espacio generado, al 

valor de uso del edificio, eventualmente a la mecAnica estructural 

y finalmente a su relaci6n de simpatla o no, con los programas 
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culturales vigentes en el momento de su ejecuci6n. Parte medular 

del juicio a las obras trat6 de ser siempre, su valor significan

te dentro del contexto social mexicano, alejAndose lo mAs posible 

de la ponderaci6n en tanto que obra aislada¡·particularmente, mis 

nos ha interesado el fen6meno de interacci6n entre edificio y 

cultura que la valoraci6n como acontecimiento artlstico indepen

diente. Por todo lo anterior, las conclusiones respecto a cada 

tendencia trataron de seguir la siguiente orientaci6n: su ubicaci6n 

dentro del contexto de la Revoluci6n Mexicana, su eventual contri

buci6n al.concepto de modernidad emanado de la propia Revoluci6n, 

los valores estEticos y espaciales que lo califican y las aporta

ciones que particularmente haya ofrecido al panorama de la arqui

tectura mexicana. Intencionalmente se excluy6 de este discurso, el 

asunto del. Funcionalismo, por considerar que la trascendencia del 

tema es tan importante, que por s1 mismo demanda la atenci6n de un 

trabajo exclusivo¡ por tal motivo pese a que los origenes de esta 

escuela se fincan a finales de los veintes, hacemos escasas refe

rencias al tema. 

La presente tesis ha sido organizada en. siete cap1tulos y dos 

anexos. El pr~mer capitulo, "Los modelos estEticos en MExico entre 

1920 y 1934", plantea una visi6n muy general de cuatro programas 

culturales de primera importancia durante el periodo: el Muralismo 

impulsado en sus origenes por JosE Vasconcelos como parte de la 

estrategia estatal obregonista para configurar la cultura de la 

Revoluci6n ¡ el movimiento de los "contemporaneos", integrado por 

j6venes literatos que de manera importante plantearon una contra-
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propuesta al nacionalismo vasconcelista, bajo la perspectiva de 

integrar la cultura mexicana al concierto de modernidad europeo. 

El "Estridentismo" cuya vocaci6n fu& hacer estallar la imagina

ci6~ en favor de un cambio inmediato de los programas de expresi6n 

artlstica, y las "Escuelas al Aire Libre" que apoyadas por el 

Estado representaron una vital experiencia cultural para el pais, 

toda vez que se propusieron la formaci6n artistica de la niftez 

y la juventud, fomentando tanto la libertad de expresi6n como el 

manejo de una tem4tica naturalista que buscaba el robustecimiento 

de los valores de identidad nacional. El objeto de es.te capitulo 

fu& dar a conocer el marco amplio dentro del cual se desarrollaron 

las diversas expresiones arquitect6nicas y dejar sentado al mi5110 

tiempo, la gran efervescencia que desat6 en la época la busqueda 

de una imagen robusta que consolidara hist6ricamente al movimiento 

revolucionario. El segundo capitulo aborda el tema de "La Sensi· 

bilidad Nacionalista", y en él hacemos un anillisis del concepto de 

nacionalismo cultural, su expresi6n en la arquitectura, y sobre 

todo, algo que nos ha resultado muy importante, el rastreo de los 

origenes te6ricos del nacionalismo artistico, planteando la tesis 

de que es en el.seno del Ateneo de la Juventud en donde surgen las 

primeras ideas en favor de un cambio cualitativo en el arte nacio· 

nal, buscando lograr mayor identidad con la plástica virreinal 

novohispana. En .el mismo apartado intentamos un ensayo de inter

pretaci6n de la obra de Saturnino Herrán, a quien postulamos como 

enlace fundamental entre la doctrina nacionalista y las primerás 

muestras pict6ricas que la ~xpresan con claridad. 
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El tercer capitulo "El concreto armado: la tl!cnica constructiva 

de la dl!cada", est4 dedicado a revisar tanto los antecedentes, co•o 

la gran expansi6n que sufri6 la tecnologta del concreto en el Ml!xi

co de los veintes. La idea que se plantea es: el uso extensivo 

del cemento (en sus diversas formas de empleo) motivado por la 

expansi6n industrial a que d4 lugar el Estado Callista, y su reper

cusi6n en la morfolog1a pl4stica y la dilataci6n de los espacios. 

Se hace menci6n tanto de alaunos edificios importantes construidos 

a base de concreto armado, como de las diversas alternativas que 

siguieron lo's fabricantes del cemento, para impulsar la comerciali

zaci6n de su producto sobre todo a travl!s de insistir en la relaci6n 

estrecha que debla de haber entre cemento y modernidad. 

El capitulo "La Arquitectura del Dec6", expone la segunda 

agrupaci6n importante de edificaciones de la Epoca (la primera 

corresponde al nacionalismo) y de hecho mantiene una estrecha. 

vinculaci6n con el capitulo subsecuente, "Las tendencias aisladas"; 

en ambos se exponen las caracterlsticas.sobresalientes de las obras 

que fueron producidas por todos aquellos movimientos que en su 

momento, cobraron una amplia distancia respecto a la vocaci6n 

nacionalista, a~ considerar que·mantener esta postura frente a la 

creaci6n de la nueva cultura de la Revoluci6n, lejos de robustecer 

identidades, tan solo provocarla un estancamiento de la evoluci6n 

de las ideas, las formas y los modos de expresi6n artisticos. 

La denominaci6n "Dec6", que en realidad ha sido recientemente 

adoptada para distinguir los productos culturales y artlsticos del 

estilo pl4stico puesto en boga a partir de 1925, intenta hacer una 
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primera agrupaci6n de todas aquellas obras que a nuestro juicio 

corresponden a esta morfolog1a p14stlca, que de una manera 

importante influy6 a cierto sector de la arquitectura nacional, 

sobre todo a aquellos autores que se hablan empeftado por dar 

respuestas edilicias de gran originalidad, buscando siempre la 

consolidaci6n del concep~o de vanguardia, Asimismo dentro del 

apartado hacemos una subdivisi6n de las variantes del estilo, 

una caracterizaci6n de elementos morfol6gicos, un an4lisis con 

la hip6tesis correspondiente sobre el camino que tom6 el estilo 

para ingresar al pa1s, y finalmente una valoraci6n de casos que 

nos han resultado importantes'; as1 como también la calificaci6n 

con éste titulo, de una serie de edificios que consideramos 

cubren los.requisitos que hemos detectado como genéricos, En el 

apartado correspondiente a las tendencias aisladas, hemos 

dispuesto a todos aquellos casos (individuales o que integraron 

tendencia) cuya producci6n también se apart6 del nacionalismo, 

pero que por otra parte la calidad y originalidad de su obra la 

hace diferenciarse del movimiento Dec6. Pretendemos con esta 

separaci6n, no la sobrevaloraci6n de un estilo en demérito de 

otros, sino solo un auxilio metodol6gico para analizar con mayor 

claridad el panorama general, En relaci6n a las tendencias 

aisladas, especial ~nfasis ha recibido el tratamiento a los casos 

de los arquitectos extranjeros que laboraron en ttl!xico en los 

anos de la Revoluci6n; lo hemos estimado importante en la medida 

de que ellos, fueron portadores directos de los programas vigentes 

en sus paises de 'origen, y que m4s adelante influyeron en la 
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situaci6n local. 

El capitulo "La imagen de la Arquitectura Moderna Occidental 

en Ml!xico", postula con mayor extensi6n el concepto que hemos 

anotado en relaci6n a la obra de los arquitectos extranjeros. 

En este caso se trata de analizar la incorporaci6n de estilos a 

travl!s de las fotografias y art.fculos que aparecieron en diarios. 

y revistas de la l!poca, teniendo mucho que ver por supuesto, ·las 

campaftas publicitarias y los elogios vertidos en torno a ellos. 

Pretendimos con esto, contribuir a la clarificaci6n del ori¡en 

de algunos estilos, mediante el seguimiento de su aparici6n en 

el medio nacional. Finalmente, el capitulo "Inicios de la Reno

vaci6n Te6rica", tiene que ver con aquellas ideas que en torno 

al valor, el significado y el ml!todo de creaci6n de la arquitec

tura, empie~an a circular en la d6cada, no como opiniones aisladas, 

sino con la solidez de los conceptos que paulatinamente van 

inte¡rando una estructura te6rica. Sobresale por supuesto, la 

presencia de Jos6 Villagr4n Garcla, quien formul6 una teorla de 

tan amplio aliento que influy6 en la edificaci6n nacional hasta 

mis allA de los aftos cincuentas. 

Se present~n como parte complementaria, dos anexos aml!n de la 

bibliografla, en donde creemos que aparecen tltulos que general

mente no hablan sido presentados en los tratados sobre arte o 

arquitectura mexicana. De los anexos, uno es la relaci6n de los 

nombres de arquitectos que estuvieron en ejercicio durante el 

periodo y el otro, que estimamos m&s importante, es una recopila

ci6n de todos los proyectos y obras ejecutadas en el periodo, 
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seftalando ademas en cada una deellas los siguientes datos: autor, 

afto de terminaci6n, ubicaci6n, estado actual del inmueble, co

rriente estil1stica con la que tenga mayor afinidad y por lo menos 

una referencia bibliogr4fica o hemerogr4fica para que el interesa-

do pueda obtener mayores datos en torno al edificio. . 

Finalmente, si bien con los juicios expresados a lo largo'de 

esta tesis podr4 haber grandes divergencias, consideramos, esperan

do que as1 sea, que nuestra m4s importante aportaci6n haya sido 

en favor de historiar con mayor detenimiento y con el apoyo de ,, 

fuentes documentales, a la producci6n arquitect6nica elaborada en 

nuestro pals hacia los primeros aftos de la consolidaci6n de la 

Revoluci6n Mexicana. 
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CAPITULO I 

LOS MODELOS EsraTICOS EN Max1co ENTRE 1920 y 1934 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Cosmopoliticl!monos ya no es posible tenerse en capitulas conven· 

cionales de arte nacional. Las noticias se expanden por tel62r! 

fo •• ," 

Manuel Maples Arce 

"Sonlmbulo, dormido y despierto a la vez , 

en silencio recorro la ciuda~ sumeraida, 

JY dudo¡ y no me atrevo a preguntarme si es 

el despertar de un suello o es un suello mi vida" 

Xavier Villaurrutia/Estancias nocturnas. 

"Habito en silencio mi paisaje teatral, como poema d.e Villaurrutia" 

Aaust1n Lazo/Catlloao INBA (1984) 

"El ascensor el6ctrico y un piano intermitente 

complican el sistema de la casa de apartments, 

y en el grito morado de los 6ltimos trenes 

intuyo la distancia", 

Manuel Maples Arce/Tras los adioses 6ltimos .. , 

" •.. es intolerable seguir pretendiendo hacer un arte nacional 

·hablo de un arte superior· a base de jarros de Cuadalajara y ba· 

teas de Michoaciln" 

Carlos Mérida/1926. 
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El periodo de los aftos veintes en México fue particularmente 

prddigo en asociaciones de artistas que se congregaban con el 

prop6sito de discutir y criticar los acontecimientos culturales 

del momento dentro y fuera del pals. La edici6n de m6ltiples 

revistas, manifiestos, y hojas volantes, d4 buena cuenta de la 

beligerancia con que la. mayor1a de los artistas e intelectuales 

del momento participaban comprometidamente en la configuracidnc 

de la cultura local; el apasionamiento con que se abrazaban las· 

diversas posturas artlsticas no pocas veces involucradas dentro 

de un contexto polltico, trascendi6 m4s all4 de los cen4culos 

para dar lugar a las agrupaciones que como el "Sindicato de 

obreros, técnicos pintores y escultores" (fundado en 1922) y:!a 

"Liga de escritores y artistas revolucionarios" (a partir de 1933), 

se lanzaron·a la arena de las contiendas pollticas defendiendo 

causas est6ticas, ¡eneralmente relacionadas con movimientos de 

reivindicaci6n social. 

La pluralidad de inclinaciones te6ricas que convoc6 a la 

participaci6n multidisciplinaria de las.diversas artes, cristaliz6 

no solo en la tarea editorial, sino también en la realizaci6n de 

un sinn6mero de. expresiones colectivas, tales como las exposicio

nes de pintores promovidas por cr1ticos literarios, la fundaci6n 

del Teatro "Ulises" (con puestas en escena de obras europeas 

modernas, traducidas por lo poetas "contemporaneos", y escenogra

f1a y vestuario de los pintores afines a este movimiento), ilustra

ci6n de libros y poemas por artistas que se propusieron traducir 

en formas grllficas; el rabioso estallido revolucionario de la 
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propuesta literaria del Estridentismo, la colaboraci6n, no exenta 

por cierto, de eventuales discrepancias ideol6gicas de los 

muralistas y los escultores con los j6venes arquitectos (Obreg6n 

Sant·acilia y Mendiola entre otros), que tuvieron en sus manos la 

construcci6n de la edilicia de la Revoluci6n. Si bien en lo 

general, la interrelaci6n e influencia reciproca entre pintores 

y poetas se di6 con mucha frecuencia, no se deben dejar de lado 

todos aquellos casos de asociaci6n entre representantes de otras 

disciplinas artlsticas, que culminaron tambi!n en brillantes 

productos est!ticos caracterlsticos del momento: Diego Rivera 

influye en la m(isica de Carlo"s Ch4vez y en la arquitectura orde· 

nada por Jos! Vasconcelos, las tribunas del Estadio de Jalapa 

mueven a la emoci6n de la poesla estridentista, la pintura de 

los nillos que asisten a las "Escuelas de pint.ura al aire libre" 

pone en la escena principal, el valor del contexto urbano de 

los alrededores de la ciudad de M6xico. Asl como estos, se 

encuentran multitud de otros casos en que es claro observar 

como las acciones que emprende un artista, mueven radicalmente 

la sensibilidad de otro, que ejerciendo diferente disciplina 

creativa vislumbra en los sellalamientos del primero, ricas pro· 

posiciones para aventurar con ellas su propia experimentaci6n • 

. Por supuesto que esta condici6n de mutua reiaci6n e influencia 

no es exclusiva ni privativa de este periodo, lo que la distin· 

gue dentro del panorama de la historia cultural de México, es 

la intensidad con que se desarrolla en todos los escenarios ar· 

tlsticos, y la muy amplia gama de diversos caminos que se siguen 
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en este marco.de la historia local. Todos ellos nacen en este 

periodo, y pocos l.oararAn franquear el umbral que si¡nific6 la 

primera mitad de la decada de los aftos treintas. A nadie 

escapa tambi6n, la consideraci6n de que respondiendo a sus 

disciplinas particulares constituyen la base y el antecedente 

directo mAs claro para entender el proceso de maduraci6n que 

sufren las artes en Mhico justo al mediar la centuria. 

A la configuraci6n de este ambiente creativo, contribuye

ron varios factores, en principio algo que apunta Raquel Tibol 

y que nos resulta muy convincente para la comprensi6n del fen! 

meno: " ••• la enorme necesidad de expresi6n que se produce en 

periodos de cambio en sociedades agredidas en sus tradiciones 

cultura les". ( 1) Por otra parte, la ciudad de México de dimen

siones infinitamente mAs reducidas que las actuales, concentr! 

ba en su casco antiguo casi todas las actividades intelectuales 

del momento; las tertulias en los caf6s, Paris, Lady Baltimore, 

Tacuba, La Flor de México, La Oriental, y el famoso Caf6 de 

Nadie, bautizado.as1 por los estridentistas que lo tomaron 

como galer1a de exposici6n y centro de sus propios encuentros. 

Las.reuniones de la Sociedad de .Arquitectos que iniciadas con 

toda formalidad en su local de la calle de Uruguay N°40, ventan 

a concluir en la cantina "La Opera". Casi todos los pintores y 

arquitectos tentan sus estudios en las calles del primer cuadro 

de la ciudad, y los que mAs alejados vivtan de este candente 

escenario de la creatividad colectiva, ten1an sus casas en las 

colonias Roma o Guerrero. Esta situaci6n do proximidad ftsica 
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favoreci6 indudablemente la convivencia permanente y es un hecho 

que di6 mayor facilidad a la libre asociaci6n de voluntades en 

torno a ideales comunes. 

·Paralela a lo anterior, est4 tambi6n la circunstancia de 

que la mayor1a de los artistas e intelectuales se ganaban la 

vida trabajando en ciertas dependencias de gobierno, como la 

Secretarla de Educaci6n P6blica, que desde el periodo vascon

celista cobij6 a un grupo importante de trabajadores de la 

cultura. En este ministerio encontramos entre otros a los ar

quitectos Vicente Mendiola y Jos6 Villagr4n, a pintores como 

Diego Rivera, Manuel Rodr1guez Lozano y Rufino Ramayo, y a 

literatos como Salvador Novo y Xavier Villaurrutia. Otro re-· 

ceptAculo de j6venes intelectuales, aunque nunca de la misma 

generosidad·que Educaci6n POblica, fu6 la Secretarla de Rela

ciones Exteriores, ubicada en ese entonces en la avenida Ju4rez, 

muy cerca del cruce con Bucareli; las escuelas, y sobre todo la 

Academia de Bellas Artes, fueron.tambi6n lugar com6n tanto para 

obtener la subsistencia econ6mica como para urdir en grupo, los 

planes de revoluci6n cultural que al decir de sus creadores, 

habrlan realmente de renovar el panorama social del Mbico con

temporaneo, 

El prop6sito de revisar este juego de circunstancias cultu

rales, serA el de intentar establecer cuSles fueron las cuali

dades est6ticas que persigui6 cada uno de los grupos que ocupa

ron la escena principal en el perfodo, y en qu6 medida el 

c6mulo de sus objetivos se lleg6 a traducir en hechos concretos 
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que hoy en dta, ante la mirada escrutadora de la reflexi6n his

t6rica, han llegado a convertirse en condicionantes de estilo 

en la mis estricta acepci6n del t6rmino, aquella que lo refiere 

a los componentes que integran la expresi6n arttstica de un 

grupo, en un contexto social y dentro del ltmite de un espacio 

temporal determinado. 

En nuestro caso de anUisis, hemos ubicado el compis crono-

16gico de acuerdo a una circunstancia pol1tica caracterizada 

por la presencia de los generales agua prietistas al frente del 

Estado, quienes asumen el control de la RepQblica a partir de 

la presidencia del "Caudillo ·de la Revoluci6n" el General 

Alvaro Obreg6n entre 1920 y 1923, seguido por la s6lida presen

cia del General Plutarco Ellas Calles, quien extiende el poder 

de sus decisiones mis a114 c!el ltnite de su propio mandat.o 

(1924-1928), dando lugar a lo que la historia mexicana rep.is

tr6 como los aftos del maximato, El pertodo del maximato abarca 

de 1929 a 1934, y a pesar de que acoge dentro de sus ltmi tes la· 

presencia de tres Presidentes de la RepQblica (Emilio Portes 

Gil 1928-1930; Pascual Orttz Rubio, 1930-1932 y Abelardo L. 

Rodrtguez 1932·-1934) queda claro ante la revisi6n de los hechos, 

que la Gnica voluntad que preval.eci6 y que por supuesto defini6 

la ltneF. polttica a seguir fu6 la del General Calles, "Jefe 

111lximo de la Revoluci6n", )' Ql tbto cnudillo de la generaci6n 

armada de la gesta de 1910. 

L~ relaci6n de las caracterlsticas que se cesprenden del 

trabajo arttstico de los grupos prevalecientes, nos permitid 
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tener a la mano algunos de los c6digos de expresi6n imperantes 

en la l!poca, y detectar en qui! r:edida los .uc¡ui tectos que se 

encontraban en ejercicio, se dejaron pernear por ellos asimi-

14ndolos en algunos casos, rechaz4ndolos en otros pero las mls 

de las veces coadyuvando a su definici6n. Son tres los grupos 

que acogieron a los m4s inportantes actores culturales del 

tiomento: el primero comprende a les "nacionalistas", aquell11s 

artistas que ciftl!ndose a la doctrina vasconcelista hacen la 

apologla de la herencia cultural mexicana, integr4ndola en un 

nuevo apartado pllstico y que se presenta como la Gnica opci6n 

congruente con la vocaci6n revolucionaria del. pals, El segundo 

integr6 el frente que mls violentamente se propuso batir al 

nacionalismo aGn desde el momento en que esta corriente preten

de adueftarse de la escena local; en l!l aparecen dos grupos de 

poetas: los Contemporaneos y los Estridentistas. Y el tercero, 

lo referimos a las "Escuelas de pintura al aire libre", 

que en gran medida vino a ocupar el sitio que el nacionalismo 

oficialista dej6 libre tras la salida de Josl! Vasconcelos de 

la .Secretarla de Educaci6n PGblica. 

LA DlNAMICA PICTORICA DEL VASCONCELISMO. -

Consolidado el triunfo militar y polltico de la insurrec

ci6n de "Agua Prieta" (abril 23 de 1920), el Congreso de la 

Uni6n nombra el 1° de junio de 1920 a Adolfo de la Huerta Pre

sidente de la ·RepGblica sustituto, con la tarea de convocar a 

elecciones presidenciales, De la Huerta organiza entonces un 
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gabinete de_ trabajo con el cual despacha durante seis meses la 

administraci6n de la Rep6blica. Jos6 Vasconcelos, abogado, 

fil6sofo e inquieto defensor de las causas de la Revoluci6n, 

recibe la encomienda presidencial de atender el Departamento 

Universitario y de Bellas Artes, improvisada oficina a la que 

hablan ido a parar los asuntos de la educaci6n p6blica nacio· 

nal en todos sus niveles, junto con los concernientes a las 

tareas artlsticas que debla promover el Estado;· cargo que de 

hecho le -daba la investidura de Rector de la Universidad Na· 

cional de M6xico, 

La tarea que tiene que enfrentar Vasconcelos es en este 

momento vasta y compleja, la responsabilidad de la educaci6n 

elemental habla sido trasladada a cada uno de los gobiernos 

de los esta~os, y no existla en ese entonces un organismo con 

autoridad suficiente para planear acciones nacionales, ni 

ejercer una vigilancia estricta del cumplimiento de programas 

docentes. El erario p6blico se habla agotado con el subvencio 

namiento de las guerras internas desatadas en pos del poder 

polltico de la Rep6blica, y en el campo del arte el panorama 

se presentaba ~asi totalmente desierto, toda vez que muchos 

artistas, ante la inestabilidad polltica y social imperante en 

el pals, prefirieran viajar a Europa en donde si bien no enco~ 

traron condiciones 6ptimas de subsistencia econ6mica, tuvieron 

la posibilidad de entrar en contacto con los artistas de mayor 

relevancia en el momento, y experimentar con las distintas 

corrientes ideol6gicas y plSstica~ que se hablan propuesto re· 
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mozar la fisonomta de la cultura occidental; pese a estas adver

sidades, las ideas de Vasconcelos son suficientemente claras 

para enfrentar con ellas los inconvenientes por los que atravie

za el nuevo Estado Post-Revolucionario. En materia educativa, 

la atenci6n se centr6 en la consolidaci6n de un ministerio de 

gobierno cuya funci6n fuera la definici6n y control de todo el 

sistema educativo nacional centralizando las funciones en una 

sola instancia ejecutiva; en el campo de las bellas artes, el 

primer objetivo fué convencer a los artistas mexicanos radica

dos en Europa a que regresaran al pats, y se incorporaran a la 

"construcci6n espiritual de la nueva Naci6n". Para moldear 

este concepto, el Rector despleg6 como "Filosofta de la Ameri· 

canidad", la reflexi6n en torno a la herencia cultural mexica

na, y el rescate de los valores propios de las producciones 

artlsticas.locales. Vasconcelos idealiz6 la fisonomta del 

nuevo pats que se propuso redimir a través de hacerlo ingresar 

al horizonte de la cultura universal, alej4ndolo de la barbarie 

de la contienda armada, estrechando a su poblaci6n a través de 

la pr4ctica de las artes colectivas que como el canto y la 

danza, tienen el prop6sito de enaltecer a la sociedad por medio 

de la creaci6n comunitaria; propugn6 por el rescate de la sen· 

sibilidad popular expresada en las artesantas, para componer 

con ese delicado material humano la configuraci6n de una p14sti

ca moderna en donde todos los mexicanos encontraran puntos de 

identidad y motivos para acometer con mayor fuerza la conquista 

de su futuro, Invent6 también la visi6n de un México idtlico, 
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con cUidos aromas de tr6pico, pleno de colorido, espontaneidad 

y gracia para vivir, un M6xico. salvaje y cAndido, preparado 

para que fructificaran dentro de e1 las esencias f ilos6ficas 

universales, de la Gracia c14sica, a la India, del siglo de oro 

espaftol, a lo mejor de las recientes epopeyas educativas sovie

ticas y latinoamericanas. Este es el pals que efervesce en la 

imaginaci6n vasconceliana, tenso por la espera mesiAnica, 6sta 

es la imagen del pals que se propone tambi6n sea desarrollada 

en la pintura, con auxilio·de la sensibilidad de los j6venes 

pintores a quienes convence de participar en la her6ica cruzada 

con la que piensa penetrar en la historia, 

Paulatinamente inicia la integraci6n del cuerpo de artistas 

que laborarAn al servicio del Departamento primero, y despues, 

a partir d~ 1921 del Ministerio de Educaci6n PGblica¡ persona

lidades como el Dr •. Atl (Gerardo ~!urillo), Xavier Guerrero y 

Jorge Enciso, por aquel entonces radicados en la ciudad, se 

suman entusiastamente al nuevo proyecto, considerando que al 

mismo tiempo y dadas las precarias condiciones econ6micas por 

las que atravesaba el pats resultaba realmente di.flcil para un 

artista preten~er vivir exclusivamente de su obra¡ de manera 

que la posibilidad de seguir practicando el oficio apoyados con 

un sueldo proveniente del erario pfiblico se convierte en una 

opci6n sumamente atractiva, Las grandes figuras en el exilio 

empiezan tambi6n a aparecer casi de inmediato en el panorama 

local, la llegada !1e Montenegro, Rivera, Best Maugard, y otros 

mSs inicia la conformaci6n real del equipo de pintores al ser

vicio de la causa renovadora del vasconcelismo, 
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ROBERTO MONTENEGRO.· 

El primero en arribar procedente de Francia es Roberto 

Montenegro, quien contratado por el r6gimen carrancista regre· 

sa a MExico para terminar la decoraci6n del Teatro Nacional 

(hoy Palacio de Bellas Artes). Colapsado el rEgimen en 1920, 

Montenegro entra en contacto con JosE Vasconcelos quien lo en· 

tusiasma con el proyecto de la nueva figuraci6n decorativa 

ideada por 61 mismo. El prop6sito de Vasconcelos fu6 desde un 

principio procurar la decoraci6n de los muros de los edificios 

ocupados por la Universidad y para ello Montenegro intuye la 

morfologia id6nea para llevar a cabo el cometido: ilustrar la 

ideologia filos6fica de Vasconcelos plagada de im4genes del 

mundo clf.sico, e incorporar tambi6n la visi6n del MExico colo· 

rido y exhuberante propuesta por el Rector, de la que inmedia· 

tamente se hace participe el propio pintor tras los primeros 

viajes de estudio realizados acompaftando a Vasconcelos por el 

Bajlo, Jalisco y Colima, y a Gabriel Fern4ndez Ledezma en una 

excursi6n realizada a Oaxaca con el solo cometido de estudiar 

las artes populares. 

En 1921, encargado ya del "Departamento de Artes PUsticas" 

de la flamante Secretarla de Educaci6n P6blica, organiza para 

los eventos del centenario de la consumaci6n de la independen· 

cia, una exposici6n de artesanias mexicanas y se encarga tam

bi6n ayudado por Jorge Enciso, del primer proyecto de pintura 

mural encomendado por el r.linistro Vasconcelos: la decoraci6n de 

la ex-iglesia de San Pedro y San Pablo, convertida en Sala de 
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Discusiones Libres. En la zona correspondiente al 4bside, repre· 

senta un tema de franca inspiraci6n vasconcelista, "El lrbol de 

la ciencia" (o lrbol de la vida), de trazos y armonta. cllsica 

y notable influencia de ciertos simbolismos cristianos tratados 

al modo finisecular y de dibujos curvi11neos procedentes del 

"Art Nouveau". Ejecuta tamb'Un para el mismo local los disellos 

de dos vitrales: Jarabe Tapat1o y Vendedora de pericos, en 

ellos por primera vez, se expresan los nuevos modelos iconogrl· 

ficos con los que se habr4 de investir la mexicanidad del 

vasconcelismo. De una excepcional riqueza color1stica y des· 

pliegue de gracia en la composici6n de las escenas, los motivos 

elegidos amen del magistral tratamiento de linea y forma que 

les di6 el autor, parecen representar m4s una teatralizaci6n 

de la vida que escenas representativas de la cotidianeidad me· 

xicana; el prop6sito, tal como anota Debrois es: " ••• (presentar) 

una visi6n m1tica, aleg6rica del Mexico criollo inventado por 

Vasconcelos 11 F> Y por otra parte, la propia versi6n que Honte· 

negro se acababa de forjar en torno al panorama mexicano te"ido 

de luces y exhuberancias en donde lo que priva es el 4mbito 

tropical, extr8"amente imbricado con la persistencia fant4stica 

de un mundo tejido al modo oriental. La nueva imagineria en 

estas dos obras redéscubre elementos ya utilizados en las con· 

cepciones vernAculas de Saturnino HerrAn, como es el caso del 

bailabe mismo, el "jarabe tapat1o", expuesto como la danza mh 

representativa del pats y la presencia de la ir,lesia adjetivando 

el paisaje urbano y rural. Roberto nontenegro adiciona con la 
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presentaci6n de los trajes tlpicos (la china poblana, el charro, 

el campesino) un nuevo car&cter representativo de los personajes 

locales, vincula ademas motivos vegetales que aunque de diferen

tes. latitudes tienen ya de por sl como el ·caso del nopal, fuerte. 

raigambre en la iconografla nacionalista, y otros como el Arbol 

del pl4tano, que ponen de manifiesto el 4mbito tropical con el 

que los artistas del ministerio identificaban al pals. El mismo 

prop6sito tiene el dibujo de animales que como los pericos, 

son propios de las tierras feraces del sureste,· y los auajolotes 

en tanto que singulares aluciones a la presencia prehisp4nica. 

La decoraci6n iniciada en la Sala de Discusiones Libres, 

se extiende al local del ex-colegio ~4ximo de San Pedro y San 

Pablo, en donde el Dr. Atl babia ya iniciado los trabajos pie· 

t6ricos en los muros del claustro¡ Montenegro a su vez se con

centra en el cubo de la escalera donde realiza su obra maestra 

muralista:La Fiesta de la Santa Cruz. Se trata de una escena 

mucho m4s vinculada a la presencia real de la cotidianeidad 

mexicana, empleando para ello elementos de la arquitectura ur· 

bana que de manera preeminente dominan la atenci6n de la obra¡ 

abundan los simbolos propios del catolicismo popular como.la 

virgen en una hornacina, la cruz motivo de la celebraci6n que 

d4 nombre a la escena, la imagen de un Divino Rostro y una 

estampa de la Virgen de Guadalupe. Los seres humanos aparecen 

como circunstancia casual en medio del extraordinario enjambre 

de lineas y planos que se resuelven en forma de andamiajes de 

una construcci6n que nunca aparece cabalmente representada, 
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junto a motivos arquitect6nicos propios del paisaje urbano de 

la provincia. Vasconcelos mismo aparece representado (su 

imagen fu6 borrada por Montenegro en 1926), sosteniendo un 

estdndarte con el escudo de la Universidad y flanqueado por 

musas de llnguida mirada y configuraci6n italianizante: la 

apoteosis del ministro como la figura m1tica de la cultura 

nacional. La colaboraci6n del pintor continuara en 1923 cuando 

decora el despacho de Vasconcelos con motivos orientales en 

alusi6n a la atracci6n de este tlltimo por. la filosofla indos

tanica. Ese mismo afto se integra al grupo de trabajo.que bajo 

la direcci6n de Carlos Obreg6n Santacilia construye el Centro 

Escolar Benito Julrez, donde ejecuta la primera parte de la 

decoraci6n de la Biblioteca Lincoln (aciualnente Benito JuArez) 

con el tema·de La Historia¡ mb tarde en 1926 terminar& .la 

labor iniciada ejecutando el mural llamado "La Llmpara de 

A ladino", El 111 ti1110 trabajo realizado para el Ministerio de 

Educaci6n lo concluye en 1924, con la decoraci6n mural llevada 

a cabo en colaboraci6n con Miguel Covarrubias del interior de 

la Ex-iglesia de la Encarnaci6n, convertida por el ministro en 

"Biblioteca Iberoamericana". El trabajo de Montenegro al ini

cio del brillante pertodo arttstico que desembocara en el mura

lismo, destaca por ser la primera interpretaci6n de la ideolo

g1a vasconcelista en relaci6n al papel que debta jugar el arte 

dentro de la consolidaci6n de aquel presente cultural, y a la 

integraci6n que hace de una nueva iconografta, que a pesar de 

su condici6n de aparente sobreactuaci6n, sirvi6 para iniciar 
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la radical sustituci6n de los valores representativos, en juego 

desde. la 6poca en que la Academia definia por s1 aisma el deve

nir del arte nacional, 

EL METODO BEST MAUGARD. -

",.,No hay que renunciar a las influencias extranjeras: 

. tal solo se necesit.a mexicanizarlas", 

Adolfo Best Maugard. 

La ejecuci6n de la pintura mural en los edificios universi

tarios cumple con el prop6sito vasconcelista de ornamentar los 

espacios, y de vincular a una mayor cantidad de gente en la 

contemplaci6n del hecho arthtico¡ sin embargo, ello no bast.6 

para agitar realmente las sensibilidades y moverlas hacia la 

bGsqueda de formas personales de expresi6n plAstica, Fu6 

.necesario iniciar un pro¡:rama de educaci6n artfstica qul! 

incorporado desde la educaci6n primaria, procur6 liberar en 

los niftos sus habilidades creativas, El encargado de pr~poner 

el sistema de ~nseftanza y vigilar el desarrollo del mismo en 

una poblaci6n de ~as de 70,000 escolares fu6 el pintor Adolfo 

Best Maugard, llamado por Vasconcelos en 1922 a coordinar las 

tareas de la recien croada Dirocci6n de Dibujo y Trabajos 

Manuales dependiente de Educaci6n PGblica. 

Best Maugard babia madurado desde 1910 un particular 

método para estimular la creatividad del individuo, consisten· 
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te en hacer una slntesis elemental de los.componentes blsicos 

del arte primitivo, considerandola a su·,vezcomo el origen de 

todas las expresiones artlsticas universales. El trabajo de 

representar por medio del dibujo mls de dos mil fragmentos 

arqueol6gicos mexicanos encomendado por el antrop6logo alemln 

Franz Boas, lo puso en contacto con ciertos patrones decorati· 

vos prehisplnicos de los cuales deriv6 siete componentes. 

lineales comunes a toda suerte de composici6n geom6trica¡ la 

combinaci6n de estas lineas primarias daba origen a estructu· 

ras compuestas, como la greca y el petatillo, a partir de las 

cuales se integraban.todos los patrones decorativos que Best 

Maugard fue identificando en la cerAmica precolombina. Un 

viaje a Europa hecho con el cometido de dibujar piezas prehis· 

pAnicas mexicanas existentes en las colecciones de algunos 

museos, lo pone en contacto con las antigUedades de las gran· 

des culturas occidentales y orientales, con lo cual establece 

la hip6tesis de que el vocabulario utilizado en la decoraci6n 

indlgena mexicana es coman al resto de las culturas¡ la justi· 

ficaci6n sobre la importancia de los elementos primarios la 

establece en funci6n de su utilizaci6n para la representaci6n 

de signos rituales vitales, tales como el sol, el agua y el 

rayo. 

La nueva "gramlltica" de dibujos como el mismo Best llamaba 

a su sistema, se expone a nivel experimental en 1918 a las 

alumnas de la Escuela Industrial La Corregidora de Querétaro, 

el resultado a juicio de Best fue: "· •• dibujaron grecas admi· 
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rables, y como en ellas palpitaba el sentimiento nacional de 

ese arte nuestro, realizaron en seguida ingenuas, pero muy 

estimables obras de arte11 ,C 3l A partir de este aomento el 

sistema cobra forma de m!todo adaptable a la enseftanza escolar, 

en el cual lo·que se propone en teorla es trasladar la mentali• 

dad del escolar a un estado similar a la del primitivisao hu· 

mano, en donde la libertad es absoluta, y lo Gnico que priva 

es el sentido exp.resivo motivado por los estimulas naturales. 

La aplicaci6n de los elementos grlficos debla evitar en lo 

absoluto su entrecruzamiento y solo era considerado vAlido un 

cierto nGmero de formas dentro del estricto repertorio figura· 

tivo: la china poblana, la jlcara, el venado, el maguey y la 

flor. A pesar de que el cometido original del sisteaa cantea· 

plaba el empleo de los componentes blsicos solo como un meca

nismo primario para llevar a priaer plano las particulares 

invocaciones creativas del individuo, buscando encender tal 

como lo describla el propio Best la "pura emoci6n intuitiva" 

la limitante representativa de recurrir Gnica y exclusivamente 

a temas consagrados por su "mexicanidad", y los marcos tan 

estrechos a los que se reducla el trabajo supeditAndolo a la 

expresi6n en un solo plano,-con anulaci6n de volGmenes, caden· 

cias cromlticas, presencias de sombras y luces, de trazos de 

perspectiva etc., motiv6 a que desde un principio los mismos 

disclpulos en muchos casos rebasaron los c6digos de Best, y se 

lanzaran a la manifestaci6n de sus propias impresiones del mun· 

do con los recursos expresivos que mejor satisfacieran sus 
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necesidades comunicativas. " ••• Nuestro objeto es que el indivi

duo ponga en juego toda su personalidad; la ayuda que se le da 

es, pues, meramente recordatoria, en forma de sugerencias que 

le ayuden a despertar sus ideas propias al mismo tiempo que le 

dan los elementos primarios genuinamente indlgenas ••• ". C4> 
Best Maugard utiliza su propio sistema y repertorio de imA

genes para la escenografta del ballet "La Fantas1a Mexicana" 

interpretado por.la bailarina soviética Ana Pavlova en 1919, 

con notable éxito de la critica tanto local como internacional 

dado que el espect4culo fue también presentado en el extranje~ 

ro. El elemento principal del decorado, era un motivo ampli

ficado tomado de una jlcara de Uruapan, Mich. con flores que 

se estilizaban hasta formar una pareja de p4jaros. En 1921, 

se hace carao también de la decciraci6n para. la noche mexicana 

con que se celebre! en el mes de septiembre el centenario de la 

consumaci6n de la independencia, en la cual una vez m4s, los 

motivos extraldos del arte popular sirvieron de fondo a la 

escenificaci6n de un "Ballet Mexicano". Los experimentos 

realizados desde 1918, y la aplicaci6n pr4ctica del método en 

la decoraci6n monumental de estos eventos colectivos, conven

cen al ministro de que la teorla propuesta por Best Haugard 

ofrece importantes puntos de coincidencia con la doctrina 

educativa y cultural, que habla desencadenado el trabajo trans

formador de Educaci6n PGblica; si lo que el vasconcelismo se 

habla propuesto era convocar a la unidad colectiva buscando la 

identidad cultural a través de la alfabetizaci6n, el rescate 
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del orgullo por un pasado prestigioso y la comuni6n sensibili

zadora a que desemboca tanto la pr4ctica como la contemplaci6n 

de la obra de arte, Adolfo Best le present6 en forma de m&todo 

escblar, todo un programa aleccionador que contemplando los 

principios b4sicos del arte pudiera introducir a la juventud 

en el ·ejercicio creativo como parte de su formaci6n educativa 

elemental, la dotara de un vocabulario pl4stico depurado que 

le permitiera acceder a la pr4ctica de·un arte de esencia e 

imagen •mexicanista•. Esta circunstancia con la mediaci6n del 

tiempo, permitirla eliminar las influencias extranjeras que 

nada tenlan que ver con el sentido nacionalista, y serian tam

bi&n la simiente para la c.reaci6n futura del arte espontanea

mente mexicano. 

El "método Best Maugard" fue publicado en 1923 con un ti

raje de 15,000 ejemplares que se distribuyeron entre todos los 

maestros de las escuelas primarias, normales e industriales de 

Ml!xico. Puesto en prllctica desde 1922, cont6 apenas con el 

margen de dos aftos para ajustar su realidad te6rica al discur

so pr4ctico que demandaban tanto maestros con alumnos, tiempo 

muy breve que sirvi6 apenas para el seftalamiento tanto de los 

aspectos contradictorios que permaneclan subyacentes en el 

sistema mismo, como del peligro que representaba el llegar a 

una suerte de dogmatizaci6n de la expresi6n artlstica, muy 

alejada del ansiado despertar creativo al que se querla trasla

dar a la juventud mexicana. Las diferencias ideol6gicas inter

nas en el equipo vasconcelfsta, y la marcha de la poUtica 
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nacional que se intern6 en 1924 en la sucesi6n presidencial, 

propiciaron la salida de Best Haugard de Educaci6n POblica, 

Manuel Rodrlguez Lozano, disclpulo suyo y maest'ro del.m6todo en 

las·escuelas primarias lo sustituye en la direcci6n que deja 

vacante¡ a partir del periodo de Rodrlguez Lozano se iniciara 

el gradual desmantelamiento del sistema de Best, primero con 

la incorporaci6n que el nuevo director hace del estudio de los 

retablos o ex-votos populares como motivos de nueva inspira

ci6n creativa, y despu6s centrando todo el inter6s oficial en 

favor de la promoci6n de las escuelas pintura al aire libre. 

Sin embargo, pese a la brevedad de la vigencia de la disciplina 

Best Maugard, son dos a nuestro juicio los grandes logros que 

se desprendieron inmediatamente: el primero es el que toca a 

la materializaci6n de una producci6n creativa (tanto de maes

tros como de educandos) que obr6 en absoluta congruencia con 

los prop6sitos doctrinarios del r6gimen, extendi6ndose para 

su apreciaci6n a una amplia capa de la poblaci6n no solamente 

por vla de los trabajos escolares, sino a trav6s de las expo

siciones que constantemente se presentaron. Y el segundo 

tambi6n de amplia trascendencia, fue el que se desprendi6 de 

la critica hecha al m6todo por los propios artistas que lo 

enseftaron, en la medida de que rápidamente agotaron sus posi

bilidades, llevándolos a la conclusi6n de que era menester la 

bQsqueda de otras opciones expresivas capaces de trasladar a la 

imagen la cambiante circunstancia social por la que atravesaba 

el pals. Los maestros, artistas que como Abraham Angel y Ro

drlguez Lozano son los primeros abanderados del m6todo, pasaron 
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r4pidamente a defender la causa de una m4s amplia libertad 

creativa apoyados por el grupo de intelectuales que trabajando 

para la Secretaria de Educaci6n PGblica se dan cuenta que el 

"j icarismo" (Urmino dado al metodo por Salvador Novo) no re· 

sulta la major alternativa para ayudar a consolidar la nueva 

cultura mexicana. 

EL REGRESO DE DIEGO RIVERA; A Ml!XICO. · 

En julio de 1921 tras una prolongada estancia en Europa 

Diego Rivera regresa a Mhicci; el agotamiento de su experien

cia parisina lo conduce a intentar la ·re~rientaci6n de su li· 

nea expresiva en busca de nuevos estimulos, considerando que 

el ambiente·de redefinici6n artistica creado por el vasconce· 

lismo, ser4 un medio propicio para iniciar su producci6n en el 

pais. Las declaraciones que de inmediato hace la prensa, 

tienen el prop6sito de le¡itimar ante la opini6n pGblica su 

ingreso a la mili tanela del movimiento "Pro Arte Mexicano": 

" ••• (estudiare) nuestro asombroso pasado, con objeto de cris

talizar algunas· ideas de arte ••• que si logro realizarlas se

r4n indudablemente (las) que dar4n un nuevo y amplio sentido a 

mi obra".CS) Sin embargo corno se ver4 m4s adelante, estos pro· 

p6sitos no resultan totalmente comprensibles para el mismo 

Rivera que tendrá que dejar pasar alg6n tiempo· antes de llegar 

a una clara asimilaci6n de los recursos ideol6gicos que le 

ofrece la herencia artistica mexicana; por lo pronto se dedica· 
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r4 con mayor ahinco a experimentar con las t6cnicas pict6ricas y 

compositivas asimiladas en un viaje que realiz6 por Italia, y 

a iniciar con probada maestrta, la tarea autopropagandlstica 

que' le acompaftara siempre y que de momento se centr6 en difun· 

dir por todos los medios posibles la relaci6n entre su regreso 

al pals, y el inicio· del renacimiento del arte mexicano de la 

Revoluci6n.C6) Circunstancia que como ya hemos apuntado no 

coincide con la realidad presente en aquel momento, toda vez 

que mientras él se dedic6 a hacer declaraciones a la prensa en 

torno a sus proyectos futuros, por su parte Roberto Montenegro, 

Jorge Enciso y el Dr. Atl estan terminando las decoraciones mu· 

rales encargadas por Vasconcelos en el ex-conjunto de San Pedro 

y San Pablo, y Best Haugard esU a punto de lograr la incorpo· 

raci6n de su "Gramltica" a los ciclos de ensel\anza elemental 

del pab. 

Establecida la comunicaci6n entre José Vasconcelos y Diego 

Rivera, 6ste acepta el encargo de decorar los muros del anfi· 

teatro de la Escuela Nacional Preparatoria, en virtud de que 

German Gedovius habla rechazado la misma encomienda aduciendo 

la incapacidad .de enfrentarse a una obra de escala monumental. 

Vasconcelos, es todavla en este momento el inspirador de la 

temltica mural, y totalmente ajeno de la ideologla que se 

desencadenar4 en torno a este movimiento poco tiempo después, 

define que la decoraci6n del anfiteatro deber4 ilustrar una 

historia de la filosof1a. Rivera acomete la tarea eje cut ando 

a la enc4ustica el mural del proscenio con el tema de La Crea· 
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ci6n. La integraci6n del conjunto se refiere absolutamente a 

la visi6n que el ministro tiene de la historia de la humanidad, 

ilustr4ndola con un sincretismo filos6fico en donde alternan 

elementos procedentes de la mitolog1a griega y judaica, ~l 

catolicismo y los primeros asomos de la iconograf1a mexicanis· 

ta. El dibujo de las madonas que representan a santas, musas 

y sibilas es desarrollado a la manera del clasicismo renacen· 

tista que resulta incluso sobredecorado para el mismo Vascon· 

celos, quien lo juzga demasiado europeizante dentro de la 11· 

nea que se propone seguir para la decoraci6n de sus edificios, 

de tal r.iodo que propone a Diego un viaje a Tthuantepec para que 

como cita Olivier .Debrois se "empalague" con la visi6n tropi· 

cal, tan cara al ministro y sus seguidores: "Diego oy6 la 

lecci6n de Best sobre arte mexicano, 6ste posiblemente lo 

inclin6 hacia temas nacionales. Para afirmar esta tendencia 

(le) suger1 y financi6 un viaje a Tehuantepec". (?) 

LA PINTURA DE LA PREPARATORIA Y EL INICIO FORMAL DEL "MIJRALISMO". • 

"La est6tica de velocidad y superficie" 

Jos6 Vasconcelos. 

Movidos por la dinllmica de Rivera, quien en marzo de 1922 

presenta su mural del anfiteatro, y por la obra ejec~tada en el 

Sal6n de Discusiones Libres y el Anexo a la Preparatoria, algu· 

nos j6vcnes pintores solicitan a Vasconcelos en el mismo afto, 
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muros en los corredores del aftoso edificio de San Ildefonso 

para ejecutar obra.pict6rica. De este modo en octubre se in

corporan Jean Charlot, Emilio Garcla Cahero y Fernando Leal¡ 

en noviembre y diciembre Fermln Revueltas, Ram6n Alva de la 

Canal y David Alfaro Siqueiros. El Oltimo en unirse al grupo 

fue Jos6 Clemente Orozco quien hasta julio de 1923 acomete el 

trabajo en los corredores del patio grande. Cada uno de ellos 

se enfrenta a la tarea de acuerdo a sus particulares puntos 

de vista de la tem4tica a expresar y eliaiendo en total inde

pendencia la t6nica, modelos y esquemas compositivos idoneos 

para cumplir con el objetivo ·de "vestir" los lienzos del edi

ficio. Jean Charlot se encarga de la representaci6n de La 

Masacre del Templo Mayor dentro de un estilo que mlls recuerda 

a la pinturá italiana del renacimiento¡ Siqueiros expresa en 

el Entierro del Obrero Asesinado sus inquietudes de hacer una 

pintura mAs de consigna y de seftalamiento social, que compro

metida con los preciosismos est6ticos. Fernando Leal, conta

giado por la frescura del movimiento de Pintura al Aire Libre 

deja consignados eri La Fiesta del Seftor de Chalma los primeros 

"estereotipos de una manera de pintar mexicana. No hay inten

ci6n folkl6rica •• a lo m4s, sigue las consignas 'indigenistas' 

de Vasconcelos y Best". (B) Orozco es de los primeros en reac

cionar en contra de lo que se considera un "exagerado mexica

nismo" que se ha concentrado en la degustaci6n estl!tica de 

temas que como la "china poblana", y el "campesino con huara

ches" no ofrecen en realidad una visi6n honesta de la-cultura 
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mexicana; los primero·s murales que ejecuta en la preparatoria 

(solo subsiste hoy en dta, el de "la maternidad") pretenden 

ser con su clasicismo a la italiana, la respuesta al indieenis 

mo de sus compafieros de tarea, no solo por la factura del dib! 

jo y la aplicaci6n del color sino por el "humanismo universa· 

lista" de la tem4tica seleccionada: los elementos, la lucha 

del hombre contra la naturaleza, etc, 

En septiembre de 1922 la situaci6n que habta prohijado 

Vasconcelos en tanto que expresi6n de su af4n decorativista y 

manifestaci6n de su pensamiento filos6fico, inicia un cambio 

sustancial en su derrotero. ·La creaci6n del "Sindicato de 

Obreros tl!cnicos, pintores y escultores de Ml!xico" que a fil ta 

a la mayorla de los pintores que tenlan en sus manos trabajo 

mural, propugna la concientizaci6n del artista y reclama hacer 

de la pintura mural un hecho m4s vinculado con la realidad re· 

voluclonaria por la que atravesaba el pals. Vasconcelos 

todavla no alcanza a comprender la magnitud de las relaciones 

sociales que los pintores enfrentan, como parte de la revisi6n 

critica que establecen de su propia actuaci6n como "decorado· 

res" al servicio del "mecenas" que les solicita el embelleci· 

miento de sus edificios, con una imaginerla que trasluzca su 

propia visi6n de la realidad. Lejos de sensibilizarse ante el 

giro que toman los acontecimientos, \'asconcelos sigue exigien· 

do a sus pintores "velocidad y superficie", concepto que para 

111 tenia el significado de pintar en el menor tiempo la mayor 

cantidad de muros. \'asconcelos no puede adraiti r que el arte 
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y el estudio se relacionan con la pol1tica, para 61 son hechos 

de competencia absolutamente independiente de tal manera que 

si en un principio solo mir6 con sarcasmo la incipiente aso· 

ciaci6n de pintores, en 1923 los hechos desbordan los limites 

que imponta su particular visi6n de la educaci6n cuando la 

Escuela Nacional Preparatoria se declara en huel¡a en apoyo a 

su director Vicente Lombrado Toledano, quien se habla opuesto 

a la expulsi6n de algunos alumnos que por "haberse mezclado en 

polttica" merecieron la condena del ministro. Los alumnos 

agreden a los muralistas por poner sus pinceles al servicio 

de causas culturales que no correspondlan a las demandas rea· 

les de la Revoluci6n; las relaciones entre Vasconcelos y los 

pintores se deterioran por la radicalizaci6n de al¡unos de 

ellos, por io que Siqueiros y Guerrero ven cancelados sus con· 

tratos en la preparatoria. El ministro renuncia a la Secreta· 

rta el .2 de julio de 1924 y pocos meses despu6s el sindicato 

muere de inanici6n ante la falta de agremiados;' la producci6n 

muralista entra en una etapa de inmovilidad ante la falta de 

apoyo oficial que cree descubrir en ella un peligroso germen 

de bolvechismo,' El Qnico pintor que se mantiene activo como 

muralista es Diego Rivera, quien desde 1923 inicia la ejecuci6n 

de su primera apoteosis plástica monumental: la decoraci6n de 

los pasillos de la Secretarla de Educaci6n POblica, en donde 

inicia realmente una sorprendente maduraci6n tanto de la 

t6cnica pict6rica como de la representaci6n de la historia y 

de la cultura del pueblo mexicano, configurado por primera vez 
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la imagen con la que la Revoluci6n Mexicana ser4 identificada 

a partir de ese momento. 

El muralismo tuvo la capacidad de trascender su propio te· 

rritorio dentro de.las artes e influir parcialmente en la mar· 

cha de la arquitectura mexicana. En una primera fase adicio

nando un renovado vigor a la pr4ctica nacionalista del arte, 

que si bien en el campo de la pintura se manifest6 de diversos 

modos, (indirectamente a traves de los "est!mulos" que preten· 

dla lograr el método Best y directamente utilizando las im4ae· 

nes provenientes del folkloriquismo local), en la arquitectura 

se concentr6 en la reutilizaci6n de los esquemas barrocos me· 

xicanos del sialo XVIII¡ la siguiente etapa que consolida una 

madurez en la comprensi6n de las artes y su destino colectivo, 

consiste en· los primeros ensayos de imbricaci6n p14stica en 

donde la pintura y la escultura relacionadas a la arquitectura 

ya no pretenden cumplir tan solo el prop6sito ornamental tal 

como lo habla vislumbrado Vasconcelos mismo, sino procuran 

ser parte esencial e indisoluble de la tect6nica misma. El 

primer ejemplo importante de la nueva postura se viene a pre· 

sentar en la arquitectura que desarrolla Carlos Obreg6n Santa· 

cilia, quien desde el proyecto del "Centro Escolar Benito Jul· 

rez" habla invitado a Roberto Montenegro para que tomara a su 

cargo la vitalizaci6n del recinto de la.biblioteca, y después 

en el proyecto para la construcci6n del edificio del "Departa· 

mento de Salubridad" al buscar el apoyo de Diego Rivera para 

la ejecuci6n de vitrales y murales, y el de los escultores 
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llanuel Centurion y Hanz Pelzing para la estatuaria interna del 

edificio. Ya no se trata en estos casos de "revestir" un edi· 

ficio ya construido con aplicaciones decorativas, sino en consi

derar a priori la intervenci6n de otros artistas en la ejecuci6n 

de la morfologla. La tercera fase de influencia muralista en 

la arquitectura es a no dudar la m4s importante, en tanto que 

a partir de ella la pintura de este genero se mostrar4 sin 

ambages con toda su potencialidad de influjo social, al vincu

larse estrechamente a los edificios .racionalistas desarrolla

dos en Mexico a principios de los treintas, primera alternativa 

arquiiect6nica que tiene como misi6n Gnica e impostergable, ya 

no la estEtica, sino la soluci6n de un espacio 6ptimo para el 

desarrollo de la existencia humana. 

LA OPOSICION AL NACIONALISMO: LOS CONTEMPORANEOS.· 

"• •• Eso no se puede pintar. La mirada tiene 

un limite, Lo que vimos, yo lo vi con el 

coraz6n ••• " 

Julio Castellanos. 

Iniciado en 1920, el trabajo intelectual de este ·grupo de 

j6venes poetas que a partir de 1928 se identificar4 con el elo

cuente nombre de "los contempornneos", ser4 de lo m4s signifi

cante en la d6cada por tres motivos importantes: representan 

la opci6n vanguardista para la literatura mexicana al seguir 
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estrechamente a las tendencias europeas. Sus inte¡rantes, Carlos 

Pellicer, Salvador Novo, Jor¡e Cuesta, Gilberto Owen, Bernardo 

Ortlz de Montellano, Xavier Villaurrutia, Enrique Gonzllez Rojo, 

·Celestino y Jos6 Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Ellas Nandino, 

Octavio G. Barreda y Rubl!n Salazar Mallen, tras haber desarro- " 

llado una intensa tarea creativa y propagand1stica en tanto ~ue 

participantes del grupo, ser6n al correr de los aftos fi¡uras 

·muy destacadas dentro de la conformaci6n de la moderna cultura 

mexicana. Finalmente, el apoyo y simpat1a que prestaron a un 

grupo de j6venes pintores represent6 un importante estimulo 

para la generaci6n de artistas que expuso una alternativa 

diferente ante la hegemonla nacionalista. Como promotores 

culturales, los contemporaneos procuraron la difusi6n a trav6s 

de revistas· (Falange y Contemporaneos) y exposiciones pict6ri

cas de la nueva modalidad expresiva que procuraba la elimina

ci6n de las ataduras formales, que en pos de un proyecto de 

redenci6n social y toma de conciencia hist6rica (como lo era 

el nacionalismo) sacrificaba la individualidad del artista. 

Lo verdaderamente importante fue para ellos, el rescate de la 

libertad creativa para expresar los acontecimientos que madu

raban en el interior del individuo: dejar de lado lo mismo las 

tiran1as academicistas como el yugo proselitista y univoco que 

la temática social del nacionalismo habla definido. 

El pequefto grupo de j6venes pintores que circunda a los 

poetas contcmporaneos, no se infiltra en las fantas1as po~ticas 

de los literatos pero si enarbola el estandarte de la b6squcda 
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de una exprasi6n propia y aut6n~ica definiendo de este modo una 

est6tica fresca y aut6noma, que ya no va a depender de las con

sideraciones colectivas sino de los valores propios que cada 

autor defiende en su bGsqueda por lo¡rar la autenticidad dentro 

de la sin¡ularidad formal. Manuel Rodrlguez Lozano, Abraha• 

Angel, Agustln Lazo, Julio Castellanos y Rufino Tamayo entre 

otros, ser4n los nuevos representantes de la rabia juvenil que 

se aleja de reconocimiento y el aplauso pablico que consiguen 

los nacionalistas del vasconcelismo, para extraer de sus pro

pias entraftas, un nuevo material pl4stico ligeramente conta

giado en un principio por los 'ismos' europeos, pero que al 

correr del tiempo ir4 paulatinamente modelando su propia sin

gularidad artlstica. Si bien 6sta asociaci6n de pintores y 

poetas se estrecha por el coman denominador de la bQsqueda de 

nuevos caminos para la manifestaci6n pict6rica, de ninguna 

manera pueden ser observados como oficiantes del mismo ritual 

pl4stico; a partir de la consideraci6n coman a todos ellos, de 

inventar un modelo propio de interpretaci6n de la existencia, 

los ejercicios pl4sticos los ir4n encaminando por senderos 

absolutamente independientes entre sl, de tal modo que final

mente desembocar4n en la conformaci6n de un hacer categ6rica

mente individual. Por ello, serla una falsedad intentar esta· 

biecer un juego de caracterfsticas definitorias que englobaran 

la práctica de estos pintores; sin embargo a partir de las 

·afinidades de sensibilidad y sobre todo la identidad de prop6-

sitos (algo que resulta m4s fácilmente rastreable dentro del 
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panorama hist6rico) intentaremos aclarar las condiciones en 

medio de las cuales se desplaz6 la estetica pict6rica de "con· 

tempor Aneo s". 

'En 1922 Abraham Angel, pinta su primera obra, un retrato 

de "Manuel Rodr1guez Lozano enfermo". En et aparecen condici~ 

nes de un suave lirismo con acentos de simbolismo en el paisaje 

que da fondo al retrato y la prefiguraci6n de una circunstan· 

cia que ser4 determinante en su obra futura, limitada por la 

cortedad del tiempo (An¡el se suicida en 1924 a la edad de 19 

anos): sondear la psicolog1a del personaje y expresarla dentro 

de un contexto figurativista; complementado con elementos sim· 

b61ico.s que contribuyan a redondear tanto el car4cter del in· 

dividuo como lo que el propio autor codifica en torno a et. 

La asociaci6n afectiva y de trabajo que establecen a partir 

de 1921 Angel y Rodrlguez Lozano estimular& en aquel el desa· 

rrollo de una intensa actividad p14stica, que a lo lar¡o de 

cuatro anos lograr4 establecer una sintaxis propia, refracta· 

ria a los convencionalismos estiltsticos tanto locales como 

los de la vanguardia europea, sentando las bases con las que 

los pintores rehacios a las corrientes oficialistas podr4n 

considerar que la autenticidad con que el artista pueda inter· 

pretar sus propias reflexiones, ser4 el factor m4s importante 

a dominar. 

Para Rodrtguez. Lozano, pintor autodidacta, formado en el 

ambiente parisino de las grandes experiencias de principios de 

siglo, la producci6n de Angel signific6 en primera instancia 
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una influencia formal directa, al incorporar la imagen de la 

ciudad como escenario de fondo a los motivos principales, y la 

aplicaci6n de ciertos recursos personales que como la preeai

nencia del primer plano, la frontalidad de los personajes y 

cierto amaneramiento en el dibujo de elementos anat6micos, 

buscan violentar la relaci6n entre obra y espectador. Para 

ambos pintores, la bQsqueda de los recursos para desentraftar 

realmente el carActer del personaje se convierte casi en obse· 

si6n; algunos cuadros presentan tal afinidad de caracterlsti

cas que parecen haber sido hechos al alim6n, o si no es asl, 

haber sido una inspiraci6n directa uno del otro. Tal es el 

caso de "Los novios" de Abraham Angel y el "autorretrato de 

Rodrl¡uez Lozano", ejecutados .en 1924 y en donde el rostro del 

novio, es exactamente el mismo del autorretrato. El retrato 

que de Angel ejecuta Rodrl¡uez Lozano en 1924, parecer ser por 

un lado la contraparte que la visi6n de si mismo tiene el pri· 

mero, el autorretratarse en 1923, ademAs de que para aquel 

momento Rodrlguez Lozano parece haber asimilado la aran lecci6n 

que habla impartido Angel: orientar todos los recursos de la 

pintura en pos de captar el interior del individuo. La mirada 

desafiante y misteriosa que Angel se autodescubre (a juzgar por 

las fotograflas que conocemos de 61 mismo) y que consigue re· 

presentar a trav6s del trazo oblicuo de los ojos, aparece con 

id6ntico recurso de dibujo en la obra de Rodrlguez Lozano, CO! 

vertida en imagen de seducci6n y firmeza de voluntad. 

Abraham Angel es siempre concicnte de que el individuo 
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guarda una ·relaci6n estrecha con su entorno, de tal manera que 

los paisajes que acompaftan a sus personajes buscan completar 

las claves que el autor maneja en relaci6n a la circunstancia 

de sus retratados, La generosa aplicaci6n del color en exten

sos planos rehuye la conciencia del volumen para regocijarse 

con los contrastes y la fidelidad de los detalles que quedan 

circunscritos a los modelos de esquematizaci6n dados por el 

pintor. Rodrlguez Lozano en cambio, parece evolucionar del 

complemento del paisaje urbano (retratos de Salvador Novo, 

1924 y Andr6s Henestrosa, 1927), que tambi6n como en el caso 

de Angel, sirven como adjetivos a la personalidad de los per

sonajes hacia fondos idllicos plenos de abstracci6n que cada 

vez con mayor intensidad ganan en profundidad contribuyendo al 

modelado vo1um6trico de las figuras, pasando a ser entonces 

ya no partes sustantivas de psicologlas particulares, sino 

consonancias de emociones transmitidas por el autor hacia la 

tela; tales son los casos de "La Santa Ana muerta con figura en 

rojo" de 1927, o "La Ramera", del mismo afio, La pintura de 

Rodrlguez Lozano se extravla en la dedicaci6n volcada a una 

sola personalidad, para convertirse en poderoso vehlculo expre

sivo de la circunstancia existencial del pintor. 

Julio Castellanos tiene ZO al\os cuando en 1925 estimulado 

por Manuel Rodrlguez Lozano, decide abordar en definitiva la 

práctica de la pintura que habla iniciado desde 1916 cuando 

tras conocer casualmente a Saturnino HerrAn, ingresa como alum-

. no regular de la Escuela Nacional de Artes. Pl4sticas. Antes 
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de integrarse de lleno al oficio, Castellanos colabora junto 

con Tamayo, Covarrubias, Antonio Rulz y otros en la divulaa

ci6n del m6todo "Best Maugard"; las limitaciones gr4ficas del 

sistema de d.ibujo no prefiguran la expresividad propia de 

Castellanos, quien muy pronto se desprende del "j icarismo", 

tendencia que r4pidamente pierde importancia a medida que 

Rodrlguez Lozano, director del Departamento de Dibujo, inicia 

la orientaci6n hacia los ex-votos populares, 

Castellanos da el gran salto entre la producci6n del estu

dio academicista que realiza hasta antes de 1920, y su primera 

Epoca ya como pintor comprometido con el registro de interior! 

dades psicol6gicas, y con el tratamiento del cuerpo humano en 

tanto que esencia de volumen. Al igual que Rodrlguez Lozano, 

rehuye el manejo del paisaje y prefiere concentrarse en el 

dilatado dibujo de sus personajes, que cuando se trata de los 

retratos de amiaos que le rodean (el de "Raul Fournier" de 

1926 o el de "Germ4n Cueto" de 1927) se basa en un sutil ensa!! 

ble de planos para el modelado de las fisonomtas, que reunen 

todo el vigor expresivo del autor, buscando sobre todo, que 

sea el tratamiento dado a los ojos el que conduzca al especta

dor a la intimidad de la personalidad del retratado, Cuando 

aborda figuras que solo han servido de modelo, Castellanos apr~ 

vecha para ensayar con las aproximaciones de vol(imenes en un 

espacio predeterminado, cuida la conformaci6n de los cuerpos 

sin caer nunca en la fidelidad y refinamiento acad6micos; m~s 

se ocupa al igual que Rodrtguez Lozano, de la creaci6n de una 
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atm6sfera que de las precisiones anat6micas. En este sentido 

la coincidencia de los pintores "contemporaneos" es mis o menos 

generalizada, .el prop6sito es utilizar a la figura humana y su 

4mbito pr6ximo como generadores pol!ticos de una intimidad tal, 

que las escenas se presentan como vistas a travl!s del "ojo de 

una cerradura", nunca con la claridad anecd6tica y epopl!yica del 

muralismo. Sin pretender ser ilustraciones literarias, las 

obras que Castellanos ejecuta hasta 1935 son temas que acucio~ 

samente se han reelaborado en la sensibilidad del autor, hasta 

lograr con cierta economta de elementos la visi6n sintl!tica 

capaz de desencadenar la refiexi6n pol!tica m4s que el impacto 

estl!tico, de ello dan buena cuenta obras como el "Retrato de 

Antonieta Rivas Mercado" de 1927, "Las Peinadoras" y "El Bailo" 

de 1928. La afici6n por el desnudo manifiesta en cuadros como 

"Tres Desnudos" de 1929 o "Las Ttas" de 1939 abundan en el he· 

cho de que lo que interesa a Castellanos es la expresi6n de 

situaciones, y en casos como los citados en la penetraci6n 

en las relaciones psicol6gicas que los personajes mantienen 

entre sl, dejando de lado totalmente refinamientos de detalles 

que puedan conducir al debilitamiento de la gran tensi6n dra· 

mAtica que se desarrolla dentro del lienzo. Pintor de situa· 

cioncs m4s que de acontecimientos, Julio Castellanos continfia 

el individualismo interiorista que caracteriz6 a la obra de 

Angel y Rodrlguez Lozano, en quienes la revaloraci6n de la pi~ 

tura como recurso flsico se dispone a servir de sudario a la 

imaginaci6n del autor, renunciando a cualquier otro compromiso 

- 4 7 -



que pretenda subyugarla en favor de otra causa ajena a la 

visi6n que el autor tenga sobre la existencia. 

Agust1n Lazo ea la cuarta soledad que campea en la metan· 

colta de los contemporAneos. Nacido en 1896 se inici6 para 

el arte en la primera escuela al aire libre, "Barbizon", fun

dada en Santa Anita por Alfredo Ramos Martlnez; tras una breve 

estancia en la Escuela Nacional de Artes P14sticas, parte en 

1922 al primero de dos viajes llevados a cabo en Europa a lo 

largo de la decada. El cosmopolitismo europeo lo somete a 

la experiencia de las Gltimas instancias arttsticas renovado· 

ras, como el cubismo y fundamentalmente el surrealismo, ten· 

dencia esta Gltima que Lazo' aborda .no en tanto que deseo de 

experimentaci6n sino como vocaci6n innata, La obra de Lazo 

aunque reducida en cuanto al nGmero de piezas producidas, re· 

sulta realmente deslumbrante por las invocaciones migicas que 

aparecen en ellas, por el respeto a la materia plAstica de sus 

vehlculos de expresi6n y por ·la constante sorpresa a la que se 

ve sometido el espectador tras dejarse capturar por la serie 

de anGcdotas poeticas que ejerce el pintor. Compaftero entra· 

ftable de Xavier Villaurrutia, Lazo se compenetra de la poesta 

y la lleva al lienzo en un intento siempre logrado por plasmar 

poemas visuales; la subyacente pasi6n por el teatro, que a la 

larga lo desplazara de la pintura, lo lleva desde 1922 al es· 

tudio y cread6n de escenograftas, mb tarde serta tambU!n 

dramaturgo y ensayista, Sin embargo, y a pesar de que otros 

pintores como Castellanos y Rodrtguez Lozano participan de la 
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experiencia escenogrllfica (en el "Teatro Ulises") ninguno como 

Lazo demostr6 tal pasi6n y entrega a la magia del escenario¡ 

su obra en general, no abandona nunca el planteamiento de las 

escenas dentro de 4mbitos urbanos o contextos internos de vi

viendas, en los que se establecen las tensiones entre fantas

males personajes que habitan su 4mbito m4gico, jugando con la 

superposici6n de fen6menos y objetos que se violentan entre 

si por la incongruencia de su devenir conjunto, Nadie como 

Lazo tan pr6ximo, aOn sin asl desearlo, al mundo de la arqui

tectura. 

En 1926 ejecuta una· obra· magistral, "Interior con piano", 

en ella dos mujeres comparten con displicencia el primer pla

no de la composici6n¡ un enorme piano de cola invade con su 

presencia cromlltica el intermedio de la escena y al fondo den

tro de un contorno absolutamente teatralizado, un juego de 

puertas y cortinajes prefiguran una sucesi6n de espacios, criJ!. 

ticamente sugerido por una mancha obscura, como slmbolo de una 

profundidad sin Umites, Hay un volitivo trastocamilinto de 

las reglas de la perspectiva en el trazo de las hojas ~e las 

puertas, fen6meno que aunado a la simbi6tica relaci6n entre el 

plano y las dos mujeres contribuyen a la invenci6n de un nuevo 

espacio para la pintura, en donde las reglas del trazo 16gico 

se subordinan sin cortapisa ante la fuerza de una realidad to

talmente inventada por el autor, La calculada deformaci6n de 

la dimensi6n de los taburetes y de las manos de las mujeres, 

/r nunca llega a trastcirnarla cohcrcncta visual del cuadro, toda 
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vez que lo que se proyecta es tan·solo la esencia de un 4mbito 

(Cardoza y Araglln dirl de Lazo, "que sus buenas obras son poe· 

mas, y sus poemas buena pintura") y no la narraci6n sistemltica 

y ordenada de un acontecimiento de la cotidianeidad. La abruma· 

dora calidad de las amplias superficies crom4ticas llamaran a 

escena el prop6sito claro y definido del pintor por utilizar la 

materia plAstica en su condicilln pura de vehtculo expresivo, y 

el claro ensamblaje de los planos que conforman la anatomta de 

los personajes ser4n para Lazo en este momento, el pago tribu· 

tario a la vigencia cubista que tanto deslumbr6 a la pintura 

occidental de los primeros treinta anos del siglo. 

Las exposiciones que los pintores afines a contemporaneos 

presentan a lo largo de la decada (tal vez la m4s 'importante, 

fue la organizada por Xavier Villaurrutia en 1927 en tanto que 

la selecci6n la hizo a partir de las afinidad~s art1sticas con 

el grupo de poetas) permean el ambiente cultural del centro 

de la ciudad de Mexico, con una nueva morfolog1a pl4stica que 

no deja de inquietar a las sensibilidades que mantentan encen· 

dida la fe en la aparicilln de una propuesta congruente con sus 

apetitos de modernidad, vistas sobre todo tan de cerca las 

grandes batallas que las vanguardias europeas ventan librando 

sobre todo a partir de la posguerra. Si bien es cierto que 

hasta donde tenemos registrado ning6n grupo de arquitectos 

ofreci6 su adhesi6n ideol6gica a la nueva generaci6n de jllvenes 

pintores, s1 podemos intuir que el conocimiento de la obra 

debe haber impactado la sensibilidad sobre todo de las grandes 
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personalidades independientes de la 6poca, como son entre otros 

los casos de Juan Segura y Carlos Obreg6n Santacilia. Alejados 

del prop6sito de aventurar forzadas relaciones entre la arqui

tectura que se levanta en la ciudad de M6xico a partir de la 

segunda mitad del periodo de los veintes, y la reflexi6n pl&s· 

tita que hacen los contempordneos en la pintura, s1 considera· 

mos vdlido seftalar algunos de los prop6sitos que expuestos en 

la obra pict6rica se pueden detectar a nivel general en alguna 

de las corrientes arquitect6nicas seguidas en la epoca, 

En primer termino, habrla que destacar la autonom1a formal 

que adquiere el volumen dentro del espacio, en tanto que re· 

curso que concentra la mayor parte del destino exprexivo de la 

obra; los espacios en la pintura de los contemporaneos se li· 

mitan a un ~ratamiento planimetrico y secuencial que no busca 

la dilataci6n ambiental sino tan solo el apoyo, algunas veces 

cargado de simbolismo, que sostiene a las tensiones psicol6gi· 

cas generadas entre los personajes. Dentro de este contexto, 

el volumen se independiza del entorno e incluso en algunas 

ocasiones, como en la obra de Castellanos y de Rodrtguez Loza· 

no es de tal magnitud que parece estar a punto de rebazar los 

limites de la tela dejando s~lo escasas porciones del ambiente 

circundante, dado que en realidad el motivo principal de la 

composici6n es el personaje y su relaci6n con el contexto. La 

pintura de contempordneos no gusta de la incorporaci6n gratui· 

ta de elementos de orden secundario, contrario a ellos econo· 

miza recursos para centrar toda la atcnci6n en la relaci6n que 
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el autor pretende establecer entre la sensibilidad del espec

tador y la subjetiva interioridad del personaje, o el manejo 

de emociones (como en el caso de Castellanos y Rodrtguez Loza

no una vez m4s) impltcito en la composici6n, En este sentido 

el color juega un papel definitivo, partiendo de la alegria 

con que lo aplica Angel, en la paleta de Rodrlguez Lozano se 

convierte no en un complemento visual del ob'jeto, sino en un 

adjetivo de la personalidad de los motivos representados en 

el lienzo. Tal vez el impacto m4s s61ido emanado de la pintu

ra de éste singular grupo, es el hecho de que a pesar de serta 

factible adivinar las procedencias formales de los mecanismos 

expresivos de cada uno de los autores, se da el muy seftalado 

prop6sito por alcanzar una real independencia individual, que 

en cada caso se refleja en las peculiaridades de cada autor 

que adem4s y como consecuencia 16gica de lo anterior, no pre

tenden nunca la creaci6n de una escuela o estilo que permita 

la maduraci6n y enriquecimiento de sus conceptos, Contempora

neos "el grupo sin grupo" no puede ser mencionado sin pensar 

paralelamente en la apolog1a de la individualidad dentro de 

la excelencia creativa. 

LA PLASTJCA DEL ESTRJDEN1'J SMO, -

"El estridentismo es la aportaci6n mexicana 

a la vanguardia internacional", 

Luis Mario Schneider. 
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Otro de los movimientos art1sticos de trascendencia dentro 

del panorama cultural del m!xico de los veintes fue el denomi· 

nado "Estridentismo", que encabezado también por literatos, se 

propuso de una manera mucho mAs clara y estructurada que "con· 

temporAneos", reformar la acci«Sn artlstica que se desarrollaba 

en Ml!xico, y proponer las nuevas medidas que debfan ser toma· 

das en cuenta para la conformaci«Sn del arte en un futuro inme· 

diato. El prop«Ssito del Estridentismo fue trastocar las es· 

tructuras de pensamiento, de la acci«Sn, de la expresi«Sn art1s· 

tica, del manejo de las tradiciones y de las relaciones huma· 

nas, dentro de un mecanismo érltico que no pretend1a solo el 

revisionismo sino la total sustituci«Sn de hechos a fin de lo· 

grar un nuevo 4mbito cultural cuyo prop«Ssito era en lo formal, 

enlazarse congruentemente con los modelos te«Sricos establecidos 

por el futurismo italiano. Utilizando el humor corrosivo, la 

sorpresa, las actitudes altisonantes, y ei efecto que produce 

la asociaci«Sn de hechos inconexos entre si (sin llegar al en· 

frentamiento dial6ctico de las contradicciones), los estriden· 

tistas empiezas a dejar sentir su presencia en los cenAculos 

intelectuales del pa1s a partir de su primer manifiesto, re· 

dactado por e! Uder del grupo, Manuel Maples Arce, ~on el ti· 

tulo de "Votante actual N: 1", y firmado en diciembre de 1921, 

en la ciudad de Ml!xico 

En torno a Maples Arce se reunen poetas y periodistas como: 

Arque les Vela, GermAn List Arzubide, Salvador Gallardo, y Luis 

Quintanilla ("Kin taniya"), quienes hacen suya la propuesta 
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de subvertir el ambiente intelectual, y si.guiendo las invo· 

caciones revolucionarias aparecidas en "volante actual" co•

ponen poemas, ensayos y novelas al modo estridentista, Bl 

Dadalsmo de Trist4n Tzara, pone en sus manos las m4s refinadas 

herramientas con las cuales detonar la 16¡ica y la raz6n pre

valecientes, en tanto que ambas son consideradas la causa del 

freno a la ima¡inaci6n y el devenir de la cultura que debla 

de caracterizar al siglo XX; de tal forma que enarbolando el 

humor descabellado, la anarqula polltica, y el uso de lo in· 

tuitivo y lo irracional, los estridentistas incorporan en su 

obra literaria la simultaneidad, el azar y el "ruidismo" como 

mecanismos definitorios no tanto de un estilo, sino de una 

actitud ante la vida. El Futurismo de Marinetti les expone 

el modelo de cultura a crear,.una vez que el estallamiento de 

la cotidianeidad haya sido completo; se tratarla de sustituir 

la imaginerla tradicional que habla venido sirviendo de tema 

a los artistas hasta el siglo XIX, para dar paso a la icono

grafla que al futuro deberla de caracterizar realmente al si· 

glo XX: "el siglo de la tecnologla", De este modo la visi6n 

de los grandes.ingenios mec4nicos, como el aeroplano, las lo

comotoras, los elevadores, la luz el6ctrica, los telégrafos, 

los trasatlánticos pueblan la imaginaci6n de los poetas que 

se empeftan por ver en ellos realmente los nuevos temas a desa· 

rrollar en su obra. No solo la frialdad de las máquinas es 

tomada en cuenta como linea de acci6n, sino tambi6n el efecto 

ambiental de sus ruidos al trabajar, o la visi6n que todavla 
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hoy en dta nos.parece sorprendente, de su desplazamiento en el 

espacio, A nadie puede dejar de maravillar aGn en el tiempo 

presente, la vivencia de presenciar el despegue de un avi6n 

con· toda su cauda de ruido ensordecedor, pero también del he· 

cho casi mAgico que significa el triunfo de la voluntad human~ 

sobre las leyes de una naturaleza que ella misma ha conseguido 

dominar. 

Parte también de los plante.amientos futuristas concebidos 

por Marinetti, es la concepci6n de los objetos como envolven· 

tes de lineas de fuerza que tienen el prop6sito al ser repre· 

sentados, de manif'estar la dlnllmica potencial que tienen todas 

las cosas aunque su aspecto externo sea inanimado. En su 

contexto poblado de mAquinas, movimiento y nuevos esttmulos 

sensoriales (los reflejos del acero, el bufido de las locomo· 

toras, la frialdad de las lllminas del fuselaje de un avi6n) el 

nuevo hombre que concibe el futurismo, debe adecuar·su sensi· 

bilidad y su capacidad de acci6n dentro del ambiente urbano 

del cual participa, y obtener de él motivaciones para la gene· 

raci6n de un perfil expresivo que lo identifique ante la his· 

toria como orgulloso nativo del siglo XX. El ambiente de las 

ciudades es objeto de una profunda preocupaci6n por parte del 

estridentismo¡ en la poesta se incluyen referencias claras a 

los cafés, los hoteles, las avenidas, las esquinas etc., que 

conjuntando los resultados del "unaniJ11ismo" inventado por el 

francés Jules Romains, propone el an~lisis del habitante de 

la metr6poli en relaci6n con la nueva cadencia que imprimen 
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las ciudades en su tmpetu modernizante; en este sentido y con 

las. justas reservas del caso, podrfamos seftalar un interesante 

paralelismo con la pintura de ambientes urbanos, que los con

tempor4neos en su primer momento de creaci6n pl~stica se prop2 

nen ejecutar; baste recordar para ello el ya mencionado retra

to que de Salvador Novo realiza en 1924 Manuel Rodrtguez Loza

no, en donde la vista en segundo t6rmino de una escena de la 

capital y el hecho mismo de que el.personaje aparezca dentro 

de un autom6vil, son elementos de un enorme contenido signifi· 

cante en tanto que contribuyen a la lectura de la personalidad 

de.Novo, y su estrecha relaci6n con el 4mbito de la capital. 

Los est.ridentistas tambi6n lograron entusiasmar a un gru· 

po de j6venes pintores y dibujantes para que contribuyeran a 

la articulaci6n de la nueva realidad circundante, 'En este C!, 

so la participaci6n fue mucho _mAs directa y estrecha que el de_ 

contemporfineos, en la medida de que generalmente las publica· 

clones de los escritores oficiantes de la nueva modalidad lit!, 

rala, aparecian ilustradas con viftetas que pretendian m4s que 

traducir al grafismo los conceptos po6ticos, participar decid! 

damente con imAgenes plftsticas en la ilustraci6n del mundo es· 

tridentista. AmEn de lo anterior, se present6 también el ca· 

so de obras pict6ricas que aisladamente y sin pretender la COJ!! 

paftia de un poema, se proponian descomponer la realidad de 

acuerdo a la sensibilidad estridentista. El 12 de abril de 
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1924,, en el solitario Café Europa de la Avenida Jalisco (hoy 

Alvaro Obreg6n) y que fue rebautizado por el ¡rupo como el 

Café de Nadie (en elocuente relaci6n a los pocos parroquianos 

que.lo frecuentaban) se inaugur6 la primera y Qnica exposici6n 

de pintura estridentista, en la que participaron pintores que 

se consideraban as1 mismos como integrantes de esta ideologta: 

Jean Charlot, Fermtn Revueltas, Leopoldo ~léndez, Ram6n Alva 

de la Canal, y otros que solo por solidaridad y simpatta al 

grupo prestaron sus telas, como fue el caso de Jos& Clemente 

Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rafael Sala y 

el fot6grafo norteamericano Eduard Weston. MAs tarde la n6-

mina de artistas que simpatizan con el grupo se extiende a: 

Guillermo Rutz, Tina Modotti, GermAn Cueto, noberto Montene

gro, Javier· Guerrero, Mbimo Pacheco, Silvestre Revueltas y 

Manuel M. Ponce, La afinidad de estos C.ltimos con el grupo 

no implic6 el compromiso de su militancia arttstica; general

mente los poetas estridentistas consideraban que la producci6n 

de algunos creadores de su generaci6n guardaba afinidad con 

los prop6sitos de la estridencia, y en ese momento el autor 

era considerado uno más dentro del cenAculo, tal es el caso 

de Diego Rivera y su obra mural de la Secretarla de Educaci6n 

PC.blica. Quienes realmente elaboraron la plAstica estriden

tista son los cuatro primeros artistas mencionados, quienes 

mientras estuvo vigente la corriente literaria (1922-1927) 

se encatgaron de complementar las páginas de los libros y re· 

vistas (Horizonte, Irradiador y Volante) con interesantes di· 
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bujos que procuraron capturar para la vista del espectador, el 

contenido modernizador de las prosas y poemas estridentistas. 

LA GRAFICA ESTRIDENTISTA.· 

" ••• ¡Que viva el mole de guajolote'!" 

Manifiesto estridentista N: 2 

Puebla, enero 1923. 

• 
"El hipermodernismo (impuesto por los estridentistas) 

·que pasa por la reivindicaci6n de las industrias, maquina· 

rias y tecnologtas avanzadas· se separa de la realidad, aOn 

esencialmente rural, de Ml!xico". C9> Influidos en gran medida 

por la obra· de los cubistas y los lineamientos establecidos 

en los manifiestos futuristas, Alva de la Canal y Jean Charlot 

en primer t6rmino, seguidos por Leopoldo MEndez y Fermln Re· 

vueltas, se lanzan a la invenci6n de im4genes que reflejen la 

fuerza del trabajo meclnico, la renovaci6n de los tipos popu· 

lares adicionados ahora de un formulismo geometrizante, y el 

perfil de la nueva arquitectura que estarla llamada a poblar 

las ciudades estridentistas: "(el estridentismo) se ofrece 

como una forma de oposici6n al reivindicar el paisaje urbano 

como contrapunto a los valores vernllculos ..... ClO) 

La descomposici6n planimEtrica de los objetos junto con el 

colapso del espacio dentro de los ambientes configurados, 

aparecen como condiciones persistentes en la mayorla de los 
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ejemplos gr4ficos dejados por estos artistas, lll deseo de mos

trar toda la realidad a un tiempo y de un solo. ¡olpe, obliaa a 

la sinteti:r.aci6n de los componentes del objeto para despleaar

los a lo largo de un horizonte que presenta en un primer plano, 

la narraci6n geonetrizada del tema¡ se trata en este caso ya 

no de someterse a la tarea de precisar la interioridad psico-

16gica de un personaje, o de reflejar con la libre elecci6n 

de elementos de la realidad circundante, la capacidad emotiva 

de un ambiente inaginado por el pintor, menos aún de represen

tar el devenir de la historia local, sino de inventar una 

visi6n de la realidad a la que se pretende acceder utilizando 

a manera de slmbolos los objetos del contexto citadino, que 

en mayor medida sean capaces de trasladar al espectador, a la 

nueva condi'ci6n existencial urdida por el dibujante. 

La arquitectura que inventan los estridentistas, se despe

ga absolutamente del panorama construido en las ciudades mexi

canas hasta 1920, ni siquiera la misma ciudad de m!xico tiene 

la posibilidad de establecer semejanzas con la visi6n futuris

ta; compendiados al m4ximo, se presentan en las viftetas aglo

meraciones de prismas de lisas fachadas tan solo horadadas por 

las rltmicas seriaciones de ventanas. Jugando cada cual con 

su propia ley de perspectiva, aducen un individualismo a ultran 

za, aunque la mcrfologla externa pretenda unificarlos dentro 

de su extrema sencillez; hay la preocupaci6n de hacer notar que 

aunque las condiciones compositivas de cada obra niegan t6ci

tamente el espacio, se trata de volúmenes en los que una de las 
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fachadas se obscurece totalmente al recibir la mancha de la 

sombra. Arquitectura de volilmenes desnudos'. rectiUneos, con. 

abandono total de la sensualidad curva, en donde la estftica 

no alcanza a ser definida m4s que por la conjunci6n de cuer

pos dentro de un conjunto¡ arquitectura de infinitas sucesio

nes creadoras de laber!nticos intersticios, donde parece per

cibirse a pesar de las esquematizaciones el dram4tico destino 

de apretujamiento de las ciudades actuales, arquitectura fi

nalmente, en la que nunca se dibuja 0 porque no tendrla senti

do, la figura humana. A los ilustradores de las ciudades del 

estridentismo parece hablirse.les olvidado que esas mlticas me· 

tr6polis prefiguradas dentro del reino del purismo geomftrico, 

tendr!an que ser creadas y habitadas por una humanidad que en 

el momento"en que ellos lo expresan, ailn tiene la posibilidad 

en la propia ciUdad de México, de ver como los nillos indlgenas 

que asisten a las escuelas de pintura al aire libre, pueden 

dibujar los huertos, los canales y los reballos de un Xochimi! 

co que hoy en dla, nos sabe solo a mito preservado en la mem~ 

ria. 

La intenci6n de incorporar la imagen del maquinismo en la 

producci6n art!stica no se limit6 solamente al campo literario 

y pict6rico, la arquitectura misma en un momento dado de su 

desarrollo en la década de los veintes, decide dejar de lado 

en definitiva toda referencia que la pueda adjetivar a un mo· 

mento pretérito, para lanzarse a la bilsqueda de la desnudez 

del concreto como ilnico atavio dentro de su abstracta slntesis 
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geometrizante, Por otra parte, todavla. en 1932 Leopoldo H6n· 

dez, en ese momento responsable de la "Seccilln de Dibujo y 

Artes PUsticas", del consejo de Bellas Artes creado por Narc! 

so Bassols, manifiesta que el.elemento dominante de la Epoca 

era el industrial y que en tal ~edida debla procurarse la in· 

tegraci6n funcional de la forma rehuyendo los decorados arti· 

ficiales; con ello se emite el toque de silencio definitivo al 

Ml!todo Best Maugard y su sistema de dibujo decorativo. (l 1) 

La m6sica no escapa al influjo de la frialdad maquinista; 

Carlos ChAvez motivado por Agusttn Lazo y Diego Rivera inicia 

en 1926 los esbozos del "Baüet HP" (Caballos de Fuerza), cuyo 

titulo deja por demAs sentada la intenci6n que desde un prin· 

cipio movi6 a ChAvez de representar musicalmente la imponente 

magnitud que la mAquina habla cobrado. dentro de la vida moder· 

na. Concebido como un tributo a la nueva imagen de la cultura 

norteamericana (no podrla encontrarse mejor prototipo de la 

avanzada del maquinismo), ChAvez acierta a balancear en "HP" 

la presencia de la mAquina con la cadencia mel6dica de zandun· 

gas y huapangos, que sujetan en todo momento la obra a la vi· 

si6n intelectualizada de una cultura sostenida en el desarro· 

llo tecnol6gico, y la ley de la mAxima eficiencia, 

",, .Ch:lvez trata de describir aqul episodios de la vida con· 

temporánea el contraste dramfitico establecido entre el amblen· 

te sensual y cálido de la zona tropical de la Am6rica Latina, 

rica en productos naturales, y el maquinismo imperante en los 

Estados Unidos, que permite la industrializaci6n de esos pro· 
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duetos, .... ClZ) Di~¡o. Rivera quien habla estimulado desde un 

principio a Chllvez para que buscara la incorporaci6n del "chi· 

rriar" mecllnico dentro de la atm6sfera a que da lu¡ar la ll)GSi· 

ca; expreso en relaci6n a la obra misma: " ... HP (es un) desa· 

rrollo de hechos plllsticos y musicales, cuyo tema estll de 

acuerdo en ritmo con las aspiraciones, intereses y necesida· 

des de nuestra existencia social",Cl 3) 

LAS ESCUELAS DE PINTURA AL AIRE LIBRE.· 

"Yo soy un enamorado de las 'razas indlgenas 

de México y tengo fé en ellas". 

Plutarco Ellas Calles. 

El pintor Alfredo Ramos Martlnez funda el 17 de octubre de 

1913 en una casa del barrio de "Santa Anita" Iztapalapa la 

primera "Escuela de pintura al aire libre", como una alterna· 

tiva'concreta para.la enseftanza de la pintura en contra del 

viciado sistema que se desarrollaba en la Academia de Bellas 

Artes. Ramos MarUnez se propone sus ti tu ir el local cerrado, 

y el ejercicio del dibujo sobre modelos (vivos o réplicas en 

yeso de originales cl4sicos) por la experiencia directa frente 

a la riqueza de los ambientes naturales; el prototipo de tra· 

bajo elegido por el maestro es el de la escuela impresionista 

francesa de fines del siglo XIX, que se habla entregado el 

met6dico estudio del espectro cromAtico tras la incidencia 
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luminosa en cada uno de los objetos que conformaban el entorno 

circundante en que se ubicaba el pintor. El nombre de "Barbi

zon" dado por Ramos Marttnez a l!sta primera fundaci6n escolar, 

en recuerdo a la localidad francesa tomada por algunos impor

tantes impresionistas como su "estudio al aire libre" di6 cla

ra cuenta de las intenciones del maestro: crear un ambiente 

de total libertad animado por las inquietudes renovadoras 

de los j6venes estudiantes en su b6squeda de nuevas salidas 

a los programas arttsticos locales, tomando como punto de 

referencia el desarrollo del arte europeo de vanguardia, A 

pesar de esta sujeci6n, queda fuera de duda hoy en dta el 

inmenso valor significante que represent6 la creaci6n de es

tos nuevos espacios para la renovaci6n.de los modelos expre

sivos de pintores y la definici6n de una nueva relaci6n entre 

autor y medio. 

Las sorpresas ante el nuevo material producido por los se•. 

guidores del maestro no se hicieron esperar¡ un editorial de 

"Revista de Revistas" coment6 en 1914: "• •• vetan la naturale

za, de un modo tan extrafto y contemplaban los paisajes con 

rareza". (l4) 'Los primeros disctpulos del "plenarismo", tl!rmi

no adjudicado a las escuelas en funci6n del concepto de pin

tura al aire libre y acuftado por los propios impresionistas 

franceses, supieron enfrentar la reacci6n sostenida por las 

autoridades escolares quienes en principio se mostraron re

nuentes a la aceptaci6n categ6rica de la nueva escuela en tan

to que opci6n oficial para el aprendizaje de las bellas artes, 
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sosteniéndose con firmeza en la actitud conservadora del arqui· 

tecto Antonio Rivas Mercado quien al frente de la Academia de 

San Carlos, significaba la defensa de un "status quo" adjetiva· 

do por la ortodoxia finisecular. Pese a ello Miguel Angel Fer· 

n4ndez, José del Pozo, Francisco Romano Guillemin, David Alfa· 

ro Siqueiros, y Bulmaro Guzm4n entre otros, se mantuvieron 

firmes en su apoyo a Ramos Marttnez, quien en 1920 recibe un 

significativo apoyo y reconocimiento oficial en el nombramiento 

que José Vasconcelos, respons~ble de .la Universidad, le confie· 

re como Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, al 

mismo tiempo que reconoce ef proyecto académico presentado por 

Ramos Marttnez dando lugar a la creaci6n formal de las "Es

cuelas de Pintura al Aire Libre", 

A inicios de la década de los allos veintes, lo que habla 

sido una alternativa m4s para la formaci6n arttstica a nivel 

superior, pasa a convertirse con el entusiasta apoyo de las 

autoridades educativas del gobierno obregonista, en un progra· 

ma' de extensi6n cultural dirigido a las capas de la poblaci6n 

mexicana que habitaban los suburbios de la capital, y a quie· 

nes se pretend1a incorporar a los beneficios de la educaci6n 

arttstica que tanta importancia cobr6 durante el vasconcelis· 

mo 0 ,,,la escuela al airo libre emergla como instrumento ade· 

cuado para incorporar a indtgenas y mestizos a la nueva cul· 

tura fortalecedora del desarrollo de una conciencia nacional 
.. (15) ... A los disctpulos originales de la corriente se 

unieron nuevos simpatizantes como: Fernando Leal, Alva de 
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la Canal, Mateo Bolallos, Emilio Garda Cahero, Gabriel Fern

n4ndez Ledezma, Enrique A, Ugarte, Francisco Dlaz de Le6n, 

Joaqutn Clausell, Fermln Revueltas, Ram6n Cano y Leopoldo 

~16ndez, quienes contagiados del fervor casi religioso que 

Vasconcelos supo imprimir a la magna campalla educativa del 

Ml!xico Revolucionario, cooperaron en la difusi6n del nuevo 

sistema de ensellanza art1stica, Se trataba fundamentalmente 

de hacer participar a los nillos y j6venes (aunque tambi6n se 

di6 el caso de la incorporaci6n de adultos) preferentemente 

de origen indtgena -"Digno es de notarse que mientras m4s 

pura es la raza mayor fuerza tiene su producci6n; es en ella 

donde se marca mlls originalidad y pureza11 -C 16) dentro de la 

experiencia que significaba la libre interpretaci6n y uso de 

recursos para representar pict6ricamente los ambientes y el 

medio donde vivtan. No habla una instrucci6n formal ni un 

plan preestablecido para lograr el dominio de las materias 

propias del ejercicio de la pintura, lejos de ello, la t6cnica 

(si es que resu.lta válida la aplicaci6n de este t6rmino, dado 

el contexto en que se desarrollaba la pr4ctica de la pintura) 

consist1a solamente en proporcionar al alumno material de 

trabajo, entusiasmarlo frente a la luminosidad del paisaje, y 

saber encausar la habilidad innata que apriori se consideraba 

existfa en todos los disctpulos para que de acuerdo a su pro

pa capacidad de captura del ambiente, lo expresara mediante 

formas y colores, El maestro solo fungta como motivador, nun

ca como corrector de t6cnica, ni mucho ·menos para influir di-

- 65 -



rectamente en las modalidades expresivas que cada quien deci· 

diera tomar, los resultados entusiasmaron cada vez m4s a las 

autoridades quienes estaban seguras de estar coadyuvando al 

"parto del nuevo arte mexicano", aquel que realmente se fin· 

carta en las ralees culturales del pueblo y que como lo pens6 

Ramos Marttnez, desencadenar!& una revoluci6n artlstica en 

consonancia y como resultado primario de la Revoluci6n Social 

de 1910. 

Entre 1921 y 1924, se dispone que la sede oficial del mo· 

vimiento sea la escuela de Chimalistac, misma que, tras mudar· 

se a la Ex-Hacienda de San Pedro Mllrtir en Coyoaclln termina 

estableciéndose en el ex-convento de Churubusco. Se abren 

tambi6n las escuelas de Xochimilco, Tlalpan y Guadalupe Hidal· 

go. Con la asunci6n al poder del General Calles se inicia de 

hecho la !!poca dorada de la promoci6n del sistema al aire 

libre. El Gobierno desconfta de la politizaci6n a la que ha 

accedido el movimiento muralista, y retira el apoyo que el 

obregonato habla brindado a los pintores seguidores de esta 

doctrina; con esta medida el foco de atenci6n se orienta ha· 

cia el "plenarismo" cuya esencia coincide claramente con la 

teorla de la escuela activa propuesta por el norteamericano 

John Dewey, y cuya filosofta ha sido tomada como la nueva han· 

dera de la educaci6n en Mi!xico enarbolada por el Ministro de 

Educaci6n, Moises Saenz. La escolarizaci6n durante el callis· 

mo, sustituye al humanismo vasconceliano por un pragmatismo 

socializante, en donde el nifto es el motor de su propia for· 
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maci6n y es ensellado .a aprovechar sus habilidades propias. a 

cultivar su cuerpo (se di6 mayor interés a la gimnasia que a 

los espect,culos de danza y musica coral). y al dominio de un 

ofi'cio que le permita ganarse la vida alln antes de emprender 

los estudios profesionales. Por otra parte, la Universidad 

Nacional con el Doctor Alfonso Pruneda en la Rectorta, se. 

convierte en la instituci6n que mAs f6 tiene en la educaci6n 

arttstica propuesta por Ramos MarUnez, de tal manera que 

ademAs de contribuir al sostenimiento econ6mico de los cen· 

tros de promoci6n artlstica (a los que se unen las escuelas 

de la Viga y San Angel en 19.26), se convierte en su propagan· 

dista mfis importante. En 1925 el Doctor Pruneda organiza la 

primera exposici6n con los trabajos de los alumnos, muestra 

que posteriormente marchará a Europa donde la critica se 

muestra sorprendida por la calidez y espontaneidad de la obra: 

" ••• un punto de partida para la expresi6n espontanea y amplia 

del sentimiento estético del pueblo, •. una grande intuici6n 

del volumen y del color y sus producciones estan en el plano 

de las verdaderas obras de arte", Cl 7J Entre 1931 y 1932 se 

llega al cltmax en cuanto al reconocimiento oficial al traba· 

jo de las escuelas, el Doctor Pruneda en su nuevo carácter de 

Director del Departamento de Bellas Artes de la Secretarla de 

Educaci6n Pllblica, organiza en 1931 la segunda gran exposici6n 

de trabajos de alumnos, ello propicia la aceptaci6n de las 

nuevas imágenes plásticas por parte de la opini6n pllblica de 

la capital, quien desde la primera exposici6n habla sido obje· 
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to de una insistente labor de convencimiento a la que mucho 

habla apoyado la publicaci6n de la Monograf!a de las Escuelas 

de Pintura al Aire Libre de 1926, (co_n texto explicativo de 

Salvador Novo), y la constante aparici6n de artlculos apolog6 
. -

ticos en peri6dicos y revistas locales. En 1932 el Consejo 

de Bellas Artes de la SEP declara de manera oficial el carac· 

ter "antiacadlimico, intuicionista y experimentador" L-_sic .:1 
del programa de formaci6n artlstica promovido por las escue· 

las de Ramos Martlnez. 

En virtud de que el movimiento de las escuelas de pintura 

al aire libre se constituy6 preponderadamente como un método 

de iniciaci6n artlstica, sensibilizador de sus seguidores y 

vehkulo para enaltecer la unidad cultural de los educandos, 

resul tarla arriesgado tratar de apuntar cualidades pUsticas 

o caracterlsticas generales de su modelo expresivo, en tanto 

que la base misma del sistema de enseftanza se apoy6 en el 

estimulo de la libertad individual para encontrar los medios 

propios de comunicaci6n visual, La enseftanza de la pintura 

(y de la .escultura, en la Escuela de Talla Directa) no se 

propuso en origen el seguir una linea plástica predeterminada 

que propiciara metodol6gicamente la alteraci6n de los modelos 

pict6ricos establecidos; como antecedente se estimaba que la 

apertura de los canales de sensibilidad de los j6venes que 

participaran de la actividad, traerla como consecuencia la 

creaci6n de un modo distinto de apropiaci6n de la realidad, ya 

que aparentemente nunca estuvo dentro de los planes de su 
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principal animador, Ramos Martlnez, la posibilidad de trans

formarla. Por otra parte, en consecuencia con el modelo 

educativo del ministro de educaci6n, se trataba de contribuir 

a l"a formaci6n integral de la juventud a travl!s de la crea

ci6n artlstica como un elemento m4s dentro del programa de 

materias al que debtan de someterse los escolares, toda vez 

que no era prop6sito capital la formaci6n profesional de pin

tores; algunos de los maestros y gulas de estos grupos de es

tudiantes, aQn a pesar de su formaci6n acad6mica s~ dejaron 

llevar por el informalismo, la estridencia cromAtica, y el 

rompimiento de la coherencia· 16gica compositiva para adoptar 

una actitud mucho mAs fresca y acorde tanto con el esplritu 

puesto en libertad de sus educandos, como con las demandas 

modernistas de la 6poca, El caso de Rosario Cabrera, Gabriel 

FernAndez Ledezma, Fermln Revueltas, Amador Lugo y Ram6n Cano 

entre otros es elocuente en este sentido, sin embargo cada 

uno de ellos mantuvo independencias de estilo que supieron 

conservar a6n despuEs de que habla declinado totalmente la 

vigencia del mEtodo de Ramos Martlnez, 

Olicier Debrois,ClB) hace una genErica alusi6n a algunas 

caracterlsticas generales observables en la mayorla de las 

obras producidas por esta generaci6n: atrevimiento en la de. 

formaci6n anat6mica, composiciones descentradas, pinceladas 

profundas etc., sin embargo, 61 mismo no las adjetiva como lo 

mAs s~bresaliente de la corriente¡ creemos que las repercusio

nes deben localizarse am6n de en el desarrollo de la capaci-
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cidad individual para encontrar un r~curso de expresi6n art1s

tica propio en el notable interés puesto por las autoridades 

para el estimulo a un método que resultaba absolutamente hete

rodoxo a mediados de los aftos veintes, y que presagiaba la 

sensibilizaci6n de un estrato importante de la poblaci6n, 

Por ello, mls que tratar de sondear relaciones entre la plls

tica arquitect6nica y la producci6n "plenarista", debemos 

atender a un proceso de incorporaci6n de las autoridades mis

mas movidas por la juventud ind1gena de la capital, dentro de 

un modelo arttstico capaz de aceptar con la mayor naturalidad 

a las nuevas manifestaciones·, atln aquellas, del mlls recalci

trante corte vanguardista, 
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Foto : Taraccna, !lcrtha, !·:an.~,i~!_::Rodr!gue!_L~~· 1971 

( NG, ) 

., 

- 73 -

• 

.. 



FOTO 6 

FOTO 7 

FOTO 8 

FOTO 9 

FOTO 1.0 

FOTO 11 

FOTO 12 

) 

Santa Ana•muerta con figura en rojo, Manuel Rodr1guez- _ 
Lozano · 

1927 

Foto 1 Taracena, Bertha, Manuel Rod~fguez Lozano, 1971 
( NG. ) 

La Ramera1 Manuel Rodrf9uez Lozano 
1927 

Foto 1 Taracena, Bertha, Manuel Rodrf9uez Lozano, 1971 

( NG. ' I 
Retrato de Antonieta Rivas Mercader Julio Castellano• 
1927 

Foto 1 Catdlogo Exposici6n Julio castellanos, Banamex,_ 

1982, pdgina·45 ( NG. 1 

Tres Desnudos1 Julio Castellanos 
1929 

Foto 1 Catdlogo Exposici6n Julio castellanos, Banamex, 
1982, pdgina 48 (· NG. 1 · 

Viñeta estridentista 
c. 1925 
Foto 1 Catdlogo ExEosiciCn El Estrident!smo, U.N.A.M., 

1983 ( NG. l 

; 
Viñeta estridentista .. •• .. 

c. 1!125 
Foto : cat4logo Exeosici6n El Estridentismo, - U.N.A.M., 

1983 ( NG. ' 
Viñeta estrid.,ntista 

c. 1925 
Foto : cat4ló90 ~osici6n El Estridc_ntismo, U.N.A.f.!,, 

1983 ( NG, ' ' ·, • s . 
• 
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CAPITULO 11 

LA SENSIBILIDAD NACIONALISTA 
•••••••••••••••••••••••••••• 

"Por tanto, la arquitectura mexicana tiene que ser la 
que surgi6 y se desarroll6 durante los tres siglos vi· 
rreinales en los que se constituy6 el mexicano". 

Federico Mar~scal ( 191 S) 

"Si solo la pasi6n es fecunda, procede publicar el nombre 
de la amante de HerrAn. El am6 a su pals¡ pero usando de 
la mAs real de las alegarlas·, puedo asentar que la amante 
de HerrAn fue la ciudad de Ml!xico, millonl!sima en el dolor 
y el placer". 

Ram6n L6pez Velarde (1918) 

"En la arquitectura tambil!n era necesario volver a las 
inspiraciones de nuestro pasado glorioso". 

Josl! Vasconcelos (1938) 

"Cuando despul!s de los allos se olviden las flaquezas de 
Vasconcelos, siempre quedarA vinculado su nombre a obras 
monumentales Y. buenas para el vivir de la colectividad". 

Alfonso Pallares· (1924) 
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!,OS ORI GENES 

EL ATENEO DE LA JUVENTUD.· 

Los primeros despuntes de la actitud nacionalista, se 

dieron con la vocaci6n humanlstica que distingui6 a la genera· 

ci6n de intelectuales que a partir de 1907 se reunieron en La 

Sociedad de Conferencias que al correr de los aftos fue reco• 

nocida como la Generaci6n del Ateneo, Convocados por el 

coman inter6s de abandonar la tutela intelectual del positi· 

vismo, este grupo de j6venes ilustrados propugn6 por la vuelta 

a un humanismo alimentado por el amor a la Gracia clAsica, 

ejercido a través de la identificaci6n cultural de América 

Latina comó la patria comGn¡ la extensi6n de la nueva sensibi· 

lidad surgida de la lectura y critica de los clAsicos antiguos 

y modernos, se desarroll6 a través de conferencias, cursos 

universitarios, la creaci6n de la Universidad Popular Mexicana, 

la divulgaci6n de la creaci6n artlstica y literaria de sus 

integrantes (Saturnino HerrAn, Angel Zarraga, Alfonso Reyes 

entre otros) y"la incorporaci6n de una nueva circunstancia 

dentro del complejo intelectual: la defensa de la tradici6n 

cultural y su categorizaci6n como alternativa de integridad 

hist6rica. Alfonso Reyes dice al respecto "Ayuna de. humanida· 

des, la juventud perdta el sabor de las tradiciones, y sin que· 

rerlo se iba descastando insensiblemcnte",C1) En el seno de 

este grupo de j6venes menores de treinta aftos y dispuestos a 
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"defender la belleza hasta con los pullos" L-sic _7, se gest6 

a lo largo de mls de diez allos de actividad intelectual, el 

embri6n te6rico que a partir de la segunda d6cada del siglo 

sostendrla la producci6n arquitect6nica de carlcter naciona· 

lista denominada neo-colonial, Cuatro fueron los miembros 

del Ateneo de la Juventud que directamente propiciaron la con· 

figuraci6n de la arquitectura neo-colonial: Josa Vasconcelos, 

como animador y promotor de la corriente localista, primero 

desde la Rectorh de la Universidad Nacional de M6xico (192.1) 

y despu6s dirigiendo la Secretarla de Educaci6n POblica (1921· 

1923), JesOs T, Acevedo y Federico Mariscal, arquitectos que 

a travl!s de sus conferencias, escritos y cátedras en la Escue

la de Arquitectura, defendieron el patrimonio arquitect6nico 

creado en los allos del virreinato espallol en Ml!xico, lo mismo 

que vislumbraron la posibilidad de una reinterpretaci6n de 

estilos adecuados a la nueva circunstancia mexicana, y Satur· 

nino Herrán, pintor que a pesar de su breve vida alcanz6 a 

prefigurar una nueva plástica, alejándose paulatinamente del 

folklor gratuito, para insertarse en la expresi6n no solo de 

una nueva simbologla, sino tambil!n de una peculiar atm6sfera 

relativas a la esencia de lo que sus contemporaneos identifi· 

caron como "lo nacional", Descubrimos entre los dos arqui· 

tectos y el pintor, ciertas·circunstancias afines sobre todo 

en lo que toca a la manera de expresarse en relaci6n a los mo· 

numentos virreinales, actitud coincidente y singular en la 

medida de que si bien todo el grupo de ateneistas (o por lo 
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menos en su mayorla) se dan a la tarea de recoger y ponderar 

la historia cultural del pa!s para traducirla en términos ar· 

Usticos y expresarla de acuerdo a sus propios medios (Manuel 

M. l'once en la mGsica, Diego .Rivera en la pintura mural), es· 

tos tres artistas parten de recoger las im4genes que el con· 

texto ambiental del centro de la ciudad de Ml!xico les da en su 

transitar cotidiano por las calles aledaftas a la Academia de 

Bellas Artes. Edificios notables como la Catedral, el Sagra· 

rio Metropolitano, la Iglesia de Loreto, la Santlsima etc,, 

llenan su vista y se establecen como las categorlas estéticas 

m4s importantes a considerar.para la creaci6n de una defensa 

te6rica del pasado del pals: las c6pulas azulejeadas y el con· 

trapunto que hacen d.entro del paisaje horizontal y continuo 

del primer ~uadro de la ciudad, los paftos de fachada integra· 

dos con tezontle rojo y finamente delineados por la lapidaria 

de cantera, las desatadas armonios de las portadas barrocas 

etc. Para los dos arquitectos la construcci6n colonial es la 

que se extiende en todo ese territorio de lo cotidiano que 

forma el barrio antiguo de la ciudad, y que se define apenas 

por las distancias que hay que recorrer para trasladarse del 

estudio a la vivienda, y de ahl a la Academia de San Carlos¡(Z) 

aunque existen otros edificios m4s all4 de estos limites dignos 

de catalogarse como monumentos ortlsticos, son tan pocas las 

posibilidades de conocerlos directamente que prefieren concen· 

trarse en aquellos que los han acompaftado desde su vida de 

estudiantes. 
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La obra pict6rica !Jle Saturnino HerrAn desarrolla en la 

segunda etapa de su vida (a partir de 1914) seftala en la te· 

mAtica y sobre todo en la ambientaci6n, la influencia tanto 

de sus compafteros ateneistas como la del poeta con quien ml1s 

identificaci6n emocional encontr6: Ram6n L6pez Velarde. He· 

rrlln se muestra afecto desde 1909 a incorporar dentro de sus 

composiciones a gente y motivos populares como se pone d.e 

manifiesto en la obra "Molino de vidrio", donde los protago· 

nistas son la piedra circular del molino y un obrero an6niao, 

ambos como representaci6n del trabajo .tema que realmente re· 

sultaba novedoso, tanto por su significado como por la forma 

de representarlo ajeno totalmente a la grandilocuencia propia 

del siglo XIX. En esta obra la dimensi6n asignada al molino 

desborda los limites del lienzo, a la vez que opera como llmi· 

te virtual entre un fondo arquitect6nico impreciso y la imaaen 

humana que en el primer plano concentra realmente la fuerza 

simb6lica·de la composici6n, pretendendiendo ser principio de 

exaltaci6n racial que con mayor claridad se pondr4 de manifie! 

to en obras posteriores, abarcando un prop6sito francamente 

nacionalista. 

En 1910 trabaja como dibujante de la Inspecci6n de Monu· 

mentos Arqueo16gicos, en las obras de rescate de los murales 

de Teotihuacan, circunstancia que lo puso en sensible contacto 

con la certeza de un pasado indlgena que podla ser vuelto a 

expresar utilizando las imllgenes romllnticas inventadas por los 

pintores nacionalistas del siglo XIX (Izaguirre y Gonzlllez 
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Obreg6n entre otros), Una parte de su producci6n ve entonces 

aparecer una iconograf~a abiertamente prehisp4nica, como en 

el "Flechador" (1918), el "Arquero" (1917), "Fuego Sagrado" 

(1917), "La Raza Dormida" (1912) y "Nuestros Dioses" (1916) 

una·de sus obras maestras. En otros casos trasciende el dato 

romAntico-arqueol6gico para proponer una figuraci6n que parte 

de la combinaci6n de una dignidad &tnica, con un sentimiento 

de dolor frente al ·sojuzgamiento cultural y a la p&rdida no 

tan solo del dominio territorial arrebatado en la auerra de 

conquista sino también de la tutela divina, De ello dartan 

cuenta: "La Raza Dormida (1912), "La leyenda de los volcanes" 

(1912) y sobre todo, "La ofrenda" (1915), en donde la presen

cia del·trasfondo mttico prehisp4nico se presenta a trav6s de 

la flor deºzempaxdchitl tradicionalmente utilizada en el ri

tual de muertos. Esta vocaci6n localista, la primera en el 

siglo que utiliza tradiciones culturales como asunto de arte 

pict6rico, accede seguramente por influencia del medio inte

lectual ateneista hacia la exaltaci6n de un factor que resul

taba m4s importante que la temAtica indigenista: el mestizaje. 

La joven intelectualidad que habta abjurado de la paternidad 

postiza del positivismo francés impuesto por ei porfiriato, 

registra la historia del pats en busca de una ratz que emoti

vamente la configurara en el pasado, dfindole al mismo tiempo 

una fuerza hist6rica que la justifique en el presente; el mes· 

tizaje resultado de la conquista espaftola resolvi6.para el 

intelecto el problema del desamparo hist6rico, estim5ndolo co· 

- 87 -



mo la circunstancia que prefiguro la confecci6n del ser mexi· 

cano. "fferrlln busc(I en su trayectoria artlstica esta identi· 

dad, la cual para aceptar lo nuevo (la hispanidad) olvida ·poco 

a poco su origen (lo indigenista)". (l) D~ esta manera el 

pintor asume el problema de estimar que el 6nico antecedente 

cultural vlllido para el M6xico de su momento era el que se 

habla creado en los aftos del.virreinato, durante el cual sin 

desdeftar del todo el valor del talento nativo se habla impue! 

to el genio espaftol. Esta actitud no le fu6 exclusiva, Oroz· 

co narra en su autobiografla en torno a las inquietudes que 

alimentaban a su generacilln,· (contemporllnea a Herrlln): "Fue 

entonces cuando los pintores se dieron cuenta del pals en que 

vivlan ••• sablamos levantar ciudades prodigiosas y crear na· 

ciones y explorar el universo. ¿No eran las dos razas de.don· 

de procediamos de la estirpe de los titanes?",C4> 
En el proyecto del friso decorativo para el Teatro Nacio· 

nal "Nuestros Dioses", la postura de Herrlln es la que el medio 

intelectual y artlstico al que pertenece acepta como vlllida : 

La raza indlgena se representa vigorosa y exhuberante pero hu· 

millada, hasta·tocar con la cara el suelo frente al sincretis· 

mo de la Coatlicue y el crucifijo, mientras que el espaftol se 

mantiene altivo y orgulloso contemplando, como dice Fausto 

Ramlrez, de igual a igual a la deidad. La obra que mlls caraf 

teriza a Herrlln como ilustrador del "esencialismo mexicano" 

es aquella en que manifiesta el valor de la nue\•a raza (la 

mestiza) aunque sin dejar de caracterizar la importancia que 
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por entonces se le daba a la presencia ib6rica. Es dentro de 

este capitulo donde utiliza como telones las representaciones 

arquitect6nicas de iglesias y ambientes rurales, en un inten· 

to 'de labrar un marco ambiental .que simb6licamente sustentara 

en todo momento la calidad pl4stica de un pasado mestizo, 

L6pez Velarde, su entraftable compaftero, dir4 en su oraci6n 

ftinebre en torno a los trasfondos del pintor: "en la solemne 

y copiosa obra de Herran, apolog6tico de la ciudad blanquean 

la col y la flor de la metr6poli",CS) En los lienzos apare· 

cen entonces suntuosas fachadas barrocas (generaimente de Ca· 

tedral y el Sagrario), lo mismo que las ctipulas, aquellas que 

airosas hac!an refulgir el brillo de sus azulejos ante la 

mirada absorta de los estudiantes de la Academia, en su tr4n· 

sito por las calles pr6xin1as a la entonces Plaza de Armas de 

la ciudad de M6xico, De esta manera Herran, al capturar las 

im4genes de la pl4stica constructiva virreinal satisfacla su 

prop6sito simbolista, "vela en esos monumentos el enlace de 

lo espaftol y lo mexicano, como slmbolos de nuestra raigambre 

t,ist6rica ••• Am6 la capital en sus monumentos •• , sentla voca· 

ci6n por el pasado colonial de Mbico y se enorgullecfa de U, 

sobre todo por el renacimiento de su vida nacional estimulada 

por la Revoluci6n",C 6) al tiempo que contribula a la pondera

ci6n del valor arquitect6nico de las estructuras coloniales, 

No debemos olvidar que Herran'era profesor en la secci6n de 

pintura de la Academia, reducido nticleo que se mantenla en es

trecho vfnculo con los estudiantes de arquitectura con quienes 
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comparttan edificio y maestros, por lo que no es de dudar que 

la influencia del pintor quien ya gozaba de pOblica fama, haya 

impactado sensiblemente a los futuros arquitectos. 

La catedral de M6xico y el Sagrario adjunto, en sus dife

rentes facetas (fachadas, interior, cOpula y b6veda), aparecen 

por lo menos en las siguientes obras: "Interior de la Catedral" 

(1912), "La criolla de la mantilla" (1917), "La linternill~' 

(1913), "El paseo del pend6n" (1915), "El rebozo" (1916) ¡ y 

"El cofrade de San Miguel" (1917). La copula de la Iglesia de 

Loreto en: "Los ciegos" (1914), y otras iglesias en: "Viejeci

ta" (1917), "De Feria" (1915), "Retrato del Arq. Federico Ma

riscal" (1915), "Alicia" (1916), "Retrato de don Arte•io de 

Valle Arizpe" (1916), "Retrato de Virginia F4bregas" (s/f), y 

el "Ultimo Canto" (1914). En toda esta obra el pintor repre

senta a la arquitectura como elemento consustancial no solo 

de la historia urbana, " ••• (se percibe) toda la historia colo

nial en la fachada (del sagrario) escrupulosa y barbara que 

es una maravilla de creaci6n espallola y de trabajo indtgena ..... C7l 

sino del presente palpitante, al que hay que dibujar nueva 

forma para enfrentarlo al futuro que reciEn le ha abierto la 

Revoluci6n. 

Es de justicia mencionar dentro de este rengl6n de ante

cedentes pict6ricos la obra del pintor GermAn Gcdovius, quien 

entre 1904 y 191 O a travb. de pinturas donde recrea patios, 

celdas y sacristtas conventuales (El Carmen de San Angel, 

Toluca, Tepotzotl4n) comulga y de alguna manera se anticipa a 
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las invocaciones ateneistas tanto de su.amigo Alfonso Cravio· 

to, a quien el amor por lo colonial motiva a escribir en 1921 

el libro de poemas "El alma nueva de las cosas viejas", co110 

de sus compafteros de enseftanza en la Academia de Bellas Artes, 

Federico Mariscal y Jeslis T. Acevedo. Fausto Ramlrez observa 

lo siguiente: "La significacilln de estos cuadros trasciende 

la circunstancia individual del artista y lo anecdlltico, para 

inscribirse en un movimiento m4s amplio de renovacilln del in· 

ter~s por la arquitectura colonial, en el que tuvieron desta· 

cada participacilln algunos colegas de Gedovius en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes. Me refiero a Federico Mariscal y 

a JesQs T. Acevedo que, ya por esos a~os, comenzaban a poner 

a sus alumnos a copiar edificios virreinales ••• " (B) 

JesQs Tito Acevedo, joven arquitecto mAs dedicado a la 

creacilln artlstica que al ejercicio pr4ctico de la arquitectu· 

ra, participll en el primer ciclo de conferencias que el Ateneo 

organi:.6 en el casino de Santa Maria en 1907, tribuna que 

utilizll para divulgar pr6digamente no solo su sentir en torno 

al fen6meno del arte, sino tambil!n una robusta teorla de la 

arquitectura, empeftada en reivindicar el oficio del diseno 

arquitect6nico como arte y estableciendo ademAs las bases para 

considerar a la defensa del patrimonio monumental de Ml!xico 

como un hecho vital para la historia futura, haciendo la apo· 

logia de la arquitectura colonial en tanto que principio inco! 

movible del nuevo estilo nacional. Federico Mariscal recogi6 

en 1920 tres de las conferencias impartidas por Acevcdo como 
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miembro del Ateneo¡ la primera dictada en el Casino de Santa 

Marta en 1907 con el nombre "Apariencias Arquitect6nicas", 

la segunda ante los alumnos de la Preparatoria (en donde el 

autor impartia la c4tedra de dibujo), con el nombre de "Venta· 

jas e inconvenientes de la carrera de arquitecto", y que a 

juzgar por el tono en que est4 escrita llev6 seguramente el 

prop6sito de motivar a los estudiantes para que abrazaran el 

estudio de la arquitectura; la Oltima, del 17 de enero de 1914, 

se ti tul6 "La arquitectura colonial de Mexico". Advertimos 

con el an4lisis de estos documentos por lo menos las siguien

tes consideraciones respecto a la personalidad de Acevedo: 

1. Un conocimiento de los postulados te6ricos de los arqui· 

tectos franceses: L. Cloquet, Gaudet y E, Benard (autor 

del proyecto del Palacio Legislativo) a quienes estudio 

por interes personal fuera de los programas de la· Acade· 

mia de Bellas Artes. Mariscal dice que Acevedo se con· 

virti6 en uno de los m4s fuertes propagandistas de las 

lecciones de eenard con quien trabaj6 directamente dibu

jand~ los planos del proyecto del Palacio Legislativo. 

2. Encuentra' en el estudio de la "tradici6n" la din4mica 

para mantener vivo el estilo arquitect6nico distintivo 

de Ml!xico (el de la Epoca colonial), 

3. Al igual que Federico Mariscal, Saturnino Herr4n y otros 

compafteros ateneistas, es un apasionado de la pl4stica 

arquitect6nica colonial, en particular aquella con la 

cual convive en sus nftos de estudiante en la ciudad de 
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Ml!xico. Sin embargo, aparentemente no encuentra el modo 

de proponer una revitalizaci6n pr4ctica de los elementos 

de estilo colonial en la nueva arquitectura, a juzgar 

por los dos Qnicos proyectos que de et conocemos: El 

concurso para el "Hemiciclo a Ju§rez" (que finalmente se 

construy6 en el proyecto del arquitecto Guillermo Heredia 

en 191 O) y el disello para "La Escuela Normal de Profeso· 

res". En ambos la orientaci6n ·se da francamente dentro 

del contenido academicista manejado por el gremio en es· 

ta primera decada del siglo, 

4. Est4 convencido de que tanto la difusi6n de una nueva 

ideologla arquitect6nica que contemple el respeto a la 

obra construida como expresi6n art!stica, como el estl· 

mulo á que·los arquitectos construyan con la tecnolog!a 

contempor4nea, tomando en cuanta siempre las condiciones 

locales tanto como la forma de vida del ocupante del edi· 

ficio, ser4n un factor preponderante en la consolidaci6n 

de la nueva cultura mexicana, toda vez que se acceder& a 

una identidad plena entre sociedad, patrimonio hist6rlco 

y actualidad artlstica. 

Los ciclos de conferencias tuvieron como prop6sito no ce~ 

trarse solamente en la divulgaci6n de ideas dentro de un clrc~ 

lo social selecto, sino el de abrirse realmente hacia todo pG· 

blico con el objeto de ir paulatinamente fincando la nueva 

sensibilidad humanista. En algunas ocasiones y con objeto de 

coadyuvar a la tarea de divulgaci6n, las conferencias fueron 
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tambi6n recogidas por revistas literarias o especializadas, 

como "El Arte y la Ciencia" dirigida por los arquitectos 

Mar.iscal, o publicadas en forma de libros como el dedicado a 

Acevedo publicado hacia 1920, dos aftos despu6s de su muerte, 

De las tres conferencias que conocemos, la primera, dictada 

cuando el autor tenta 25 aftos, es singularmente interesante 

por la riqueza conceptual que encierra, y por la seguridad 

con que se establecen juicios sobre el pasado y el futuro de 

la arquitectura¡ por otra parte, representa para nuestras 

consideraciones de estudio, _todo un testimonio intelectual que 

alentara aftos despu6s al nacimiento de la arquitectura neo

colonial, Los argumentos que apunta al inicio de la diserta

ci6n: "yo no vengo sino a exponer mis esperanzas en favor de 

la arquitectura nacional, •• bueno es que sepamos ,que en las 

creaciones m4ximas del arte siempre ha existido una colabora

ci6n de contemporAneos y antepasados" (subrayado nuestro) 

son un resumen de la postura ideol6gica que asume Acevedo: la 

definici6n de una nueva arquitectura que sustentada en la he

rencia local pueda ser juzgada como nacional. Tras hacer un 

somero recuento de los estilos arquitect6nicos, resaltando de 

ellos caractertsticas particulares, pasa a bordar ideas 

concretas sobre el oficio del arquitecto, mezcladas ~on una 

suerte de anecdotario de vivencias que resulta un testimonio 

de primer orden para calibrar la sensibilidad del momento re! 

pecto al contexto colonial de la ciudad: ", , , NingQn espect:l· 

·culo terrestre tenta para la delicia de nuestros ojos el en-
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canto verdaderamente.sµgestivo que nos ofrecta la metr6poli 

rica en linternillas decoradas con azulejos, cuando estos 

ard.tan, espejeantes bajo las mil flechas de oro del sol mati-

nal ... los monumentos coloniales triunfaban por las decididas 

curvas de los duomos, por los ondulosos perfiles de sus muros 

en pift6n, por sus remates, casquetes esféricos y campanarios 
.. El nuevo estilo que empieza a imaginar Acevedo se inte-

grarA adem4s con dos sustentos tendientes a conferirle valor 

de uso y actualidad tecnol6gica, el empleo de nuevos materia

les, y la adecuaci6n a las n.ecesidades de ocupaci6n f1sica y 

apropiaci6n psicol6gica del usuario, Para ello apunta que 

" ••• un arquitecto no puede edificar sino en el estilo que es

ti! de acuerdo con el sistema de vida de su propietario.,." 

con lo cual sienta un importante antecedente para el an4lisis 

de necesidades y elaboraci6n de programa, recursos que a par

tir de Villagr4n en la segunda mitad de los aftos veintes, 

dar4n singularidad geogr4fica y nueva identidad a la arquiteE_ 

tura mexicana. La moderna técnica constructiva del concreto 

armado y el uso del hierro son expuestos como los grandes me

dios contemporaneos, cuya aplicaci6n en la construcci6n le 

dar4n a la arquitectura actualidad equivalente a la de los es

tilos contemporaneos europeos, y autenticidad siempre y cuando 

su empleo quede confinado al soporte estructural del edificio 

y no a " ... reproducir viejas formas.,,", 

En la conferencia del 17 de enero de 1914 ("La Arquitec

tura Colonial en Ml!xico") insiste en la apologta del estilo 
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colonial mexicano seftalando que si bien en un momento de la 

historia del pa1s se lnterrumpi6 su desarrollo, se debe tener 

en ~l presente el prop6sito de conocerlo y estudiar a fondo 

sus partes sustantivas, Dentro de un criterio coincidente 

con el de los maestros franceses de la "Academia de Bellas 

Artes de Paris" que pretende reincorporar los ac~ertos forma· 

les de la arquitectura cl4sica en la nueva construcci6n moder· 

na defiende ",,.el acercamiento de los modelos, (en virtud de 

que) no existe, por lo tanto, el peligro puerilmente seftalado 

por algunos de que la imitacHln de las obras cl4sicas reste 

seftorlo al devoto"; para Acevedo queda claro que las imAgenes 

que los arquitectos mexicanos deben elegir como modelos son 

las de los edificios virreinales porque "en ellos se advierte, 

al mismo tiempo que pintoresca mescolanza 'de estilos, un res· 

petable y ejemplar conocimiento del arte de construir,,, pro· 

curemos continuar lo que mexicanos muy amantes a su pals, han 

dejado interrumpido o a medias,,, (el no hacerlo) equivale a 

renegar de un pasado fecundo y nobiUsimo", La conclusi6n de 

sus observaciones se precisa determinante cuando apunta "tene· 

mos derecho de proclamar nacional este arte hecho de raz6n 

oculta y de riqueza fastuosa", 

Federico Mariscal, apenas un allo ma)·or que Acevedo, fue 

maestro también en la Escuela de Arquitectura,. donde junto a 

la c4tedra de composici6n imparti6 teorla de la arquitectura, 

para lo cual introdujo paulatinamente el conocimiento de la 

historia de los estilos coloniales como condici6n nueva para 
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la formaci6n de 1011 estudj,ante$, J.p presencia de Mariscal . . 

fue mis trascen·dental que la de Acevedo en la divulgaci6n del 

nue.vo proyecto de estilo neo-colonial, en virtud de que mien

tras aquel qued6 limitado por su muerte prematura a las con

ferencias ya senaladas y al estimulo que di6 a sus alumnos en 

las clases de dibujo y composici6n, Mariscal aun6 a lo ante

rior, la experimentaci6n en el diseno de edificios dentro de 

los mArgenes plftsticos coloniales, y mds adelante, la promo

ci6n oficial del estudio del patrimonio arquitect6nico colo

nial a traves de las Comisiones de Inventario de la Secretarla 

de Hacienda y Crédito Público, organizadas por 81 en 19i9 y 

cuyo prop6sito fue hacer el registro met6dico a trav6s de 

fotografla, dibujo y recopilaci6n de informes hist6ricos, de 

los edificios existentes en el pals construidos durante los 

siglos XVI, XVII, y XVIII. Ademls su constante participaci6n 

como articulista en las secciones de arquitectura de peri6di

cos y revistas le permiti6 ser desde la primera década del 

siglo, un importante orientador del criterio te6rico que si

gui6 la mayorla de los integrantes del gremio, antes de la 

diversificaci6n ideol6gica que invadi6 el medio a fines de los 

. anos veintes. De 61 recuerda el arquitecto Vicente Mendiola: 

"Don Federico comenz6 a ser un brillante maestro fuera de la 

cfttedra, dentro de las cátedras nos daba nociones de teorla 

de la arquitectura ••• fue un hombre de una profunda y univer

sal cultura". (9) Como miembro de la Universidad Popular Mexi

cana, instituci6n fundada por los integrantes del Ateneo, im-
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parti6 del 21 de octubre de 1913 al 29 de julio de 1914, un 

ciclo de conferencias destinadas a "despertar el mlls vivo 

inter6s por nuestros edificios (coloniales) y a dar a conocer 

y estimar sus bellezas a fin de iniciar una verdadera cruzada 

en contra de su destrucci6n" (lO) . mismas que hacia 1915 fueron 

publicadas por la misma Universidad en una edici6n con el ti

tulo general de "La Patria y la Arquitectura Nacional", Ma

riscal auna al entusiasmo y convicci6n por la difusi6n de la 

estética colonial, un conocimiento fundado en bases hist6ricas 

y apreciaci6n visual de la arquitectura del periodo, factor 

que lo diferencia cualitativamente de Acevedo, quien a juzgar 

por sus escritos poseia una buena informaci6n de la historia 

de la arquitectura occidental, supliendo sus escasos conoci

mientos hist6ricos del periodo virreinal con una sustancial 

dosis de emotividad. 

A lo largo de las conferencias, Mariscal diserta sobre 

las cualidades formales y el valor cultural de algunos conjun 

tos arquitect6nicos ordenados tipol6gicamente por 61, siendo 

abundantes los casos situados en la ciudad de México, En el 

prellmbulo de la publicaci6n, hace una sfntes is de su postura 

te6rica enfatizando dos condiciones: La necesidad de salva-

guardar los edificios que a su juicio son "obras de arte ar

qui tect6nico nacional" (_-sic ] , en la medida de que ello 

significarla un fortalecimiento del "amor patrio" que ayudada 

a consolidar la circunstancia cultural mexicana, "con el 

sefialad1simo objeto de que todos los edificios de importancia 
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art1stica o hist6rica existentes, continuen en pie, sin que 

se pueda alegar ignorancia al destruirlos,,, El amor a la· 

patria es una de las mAs poderosas fuentes de solidaridad.,. 

deben, por tanto, amarse los edificios del suelo en que naci

mos, parte constitutiva de la patria", Y la coincidencia 

absoluta con Acevedo, acerca de que el presente y futuro de 

la arquitectura mexicana deben buscarse en la continuidad del 

estilo del virreinato. 

Mariscal no busca tan solo la satisfacci6n emotiva y 

sensorial que puede representar la contemplaci6n de los edifl 

cios como muestras art1sticas, sino que persigue una mAs am

plia justificaci6n al sustentar su defensa y admiraci6n como 

sustancia de una teor1a de la arquitectura, que de manera bre

ve y directa expone a nivel de juicio categ6rico, Inicia su 

argumentaci6n enumerando las condiciones que debe reunir un 

edificio para alcanzar valor de arte: identidad con la forma. 

de vida y costumbres del grupo social, coincidencia con el 

paisaje y respuesta f1sica al clima, Las costumbres pasadas 

a pesar de ya no ser operantes en el tiempo presente formulan 

la tradici6n, y esta a su vez matiza, da forma y sustento 

hist6rico a la cultura local; a continuaci6n reflexiona y se 

hace la pregunta: cual seria el estilo ~1 lo refiere como 

"Arte Arquitect6nico Nacional) que "·,.revele la vida y cost\I~ 

bres mlis generales durante toda la vida de Ml!xico cómo naci6n.. ," 

sin otorgar mayor espacio al anAlisis hist6rico ni a la revi

si6n de otras circunstancias que también participen en la ge-
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neraci6n de la arquitectura, da paso a la respuesta que m•s 

que fruto de una dlsertacl6n dialectica aparece como una 

verdad predefinida a la cual se querla acceder de un modo u 

otro, y que en realidad resume la tarea propagandlstica de 

las conferencias: " ••• la arquitectura mexicana· !.l:.~i!.L<i.'1.L!!!. 

~ubrayados nuestros) la que surgi6 y se desarroll6 durante 

los tres siglos virreinales en los que se constituy6 "el me· 

xicano" (ll) ••• esa arquitectura !!_" lil:..<J.i!!'-debe· sú~t. todas 

las transformaciones necesarias, para revelar en los edificios 

actuales las modificaciones que haya sufrido de entonces acA . . 

la vida del mexicano". Como se ve por los subrayados, no se 

trata de que el lector haga sus propias conjeturas sobre el 

partido que deba tomar respecto de la esencia de la nueva ar· 

quitectura nacional, es una· la tradici6n que 61 descubre en 

la vida de M6xico, y uno el estilo que debe abrazar la nueva 

construcci6n, si es que en verdad tiene intenciones de identi· 

ficarse con el presente cultural que los Ateneistas han idea· 

do para el pals. Mariscal nunca abandonar4 esta rotundez casi 

dictatorial en torno a la arquitectura y por lo menos en los 

aftas que se ventilan en este estudio, se permitir• eventual• 

mente algunos relajamiento~ estil!sticos pero siempre a favor 

de una ortodoxia clasicista. Para 61, el disefto arquitect6ni· 

co siempre se resolverá solo a partir de una reincorporaci6n 

cualitativa de los estilos hist6ricos; no hay nada que inven· 

tar, lo Qnico que resta es ejercer una limpia disciplina de 

reproducci6n plástica, 
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k~ ESCUELA NACIJ:ONAL· PREPAMTORIA:. FORl-IA' y· ESTIMULO,· (Foto 4) 
. -

"La Escuela Nacional Preparatoria, alma mater de tantas 

generaciones, que die! una fisonom!a nueva al pa1s,,, .,{12) 

Creada por Gabino Barreda y alojada desde 1867 en lo que fue 

el Colegio-Seminario de San Ildefonso cuya f4brica data de 

1740, acogi6 en sus aulas a la generaci6n del Ateneo antes de 

que cada uno de sus miembros definiera su ingreso en los dife· 

rentes centros de instrucci6n superior, El recinto no sola· 

mente cumpli6 con el cometido de acoger a la formaciC!n de los 

J6venes dentro del rigorisimo positivista, sino que coadyuve! 

con el ambiente de su espacio y sus formas coloniales al naci . -
miento del humanismo a que con tanta insistencia alude Alfon· 

so Reyes; a no dudar la vivencia cotidiana dentro de los pa· 

tios y pasillos enmarcados por magnificas arcadas, orlado con 

aplicaciones de cantera en lenguaje barroco, deben haber sido 

motivo importante de reflexiones entre aquellos j6venes que 

estimaban insuficiente al positivismo para acceder tanto a una 

cabal comprensi6n de la realidad, como a la vinculaci6n con 

el pasado material que a diario asaltaba la sensibilidad, lo 

mismo desde las c6pulas de Santa Teresa, Santa In6s y Loreto 

como en las "mantillas" de cantera del Sagrario y la Santisima. 

Hacia 1907 tiene lugar un hecho importante relacionado 

directamente con el inicio de la valoraci6n de los estilos co· 

loniales, el arquitecto Samuel Ch6vez presenta el proyecto de 

ampllaci6n del edificio de la Preparatoria hacia la entonces 
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calle de Monte Alegre (actualmente Justo Sierra), ·El partido 

consistla en dar un nuevo acceso al centro escolar, (por Jus· 

to Sierra) construir un teatro (actualmente Anfiteatro Boll· 

var) y un gin.nasio¡ s~guiendo la secuencia de los tres patios 

existentes el arquitecto ChAvez propuso un cuarto patio 'de 

reducidas dimensiones como enlace ambientill entre el nuevo 

acceso y el patio principal de la preparatoria; partiendo 

del cometido de dar unidad formal al conjunto, recurri6 a 

elementos de clara extracci6n colonial en la nueva fachada y 

una poco afortunada sobreornamentaci6n de la estructura inter 

na en las arcadas del patio y apoyos del vestlbulo, El caso 

reviste dos circunstancias que merecen ser seftaladas en tanto 

que pueden ser antecedentes y apoyos concretos a las argumen· 

taciones te6ricas expuestas por los arquitectos Acevedo y Ma' 

riscal. En primer lugar, la voluntad formal de buscar una 

integraci6n con el estilo del edificio y aan del contexto ur· 

bano supone un reconocimiento tAcito de las cualidades plAsti· 

cas del estilo virreinal, tal como mAs adelante solicitarA 

Mariscal, circunstancia que aan el mismo Vasconcelos distinguJ. 

do Ateneista, no ponderar& al ordenar el remozamiento del ex· 

convento de la Concepci6n en 1921, y por otra parte, significa 

o nuestro modo de ver un triunfo de la nueva sensibilidad en 

contra del positivismo que tuvo en la preparatoria su mis s61! 

do basti6n, sobre todo si nos remitimos al estrecho vinculo 

entre ésta filosoffa y los "cient1ficos" dueftos del poder pol! 

tico, que siempre vieron en la incorporaci6n de la arquitectura 
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europea un medio eficaz para solidificar su pretendido acceso 

a la modernidad, La nueva fachada construida pre~enta· como 

fondo un pafto de mosaico de tezontle rojo, tres órdenes de 

ventanas con marcos de cantera y dos portadas de acceso (una 

de ellas al anfiteatro) que suponen una trasposici6n de los 

elementos constitutivos de la portada del Colegio Grande 

(dentro del mismo edificio); en la portada principal aparecen 

tres cuerpos con falsos estlpites, integrados con recuadros y 

estrangulamientos, gruesas molduras en la divisi6n entre cuer· 

pos y ventanas al centro, 

Unos aftos antes el arquitecto Manuel Gorozpe se habla 

encargado de llevar a cabo las modificaciones necesarias para 

la expansi6n del Palacio del Ayuntamiento en el Z6calo de la 

ciudad, adicionando un nivel más a la estructura original del 

siglo XVIII. En este caso debido a la condici6n homog6nea del. 

conjunto y habi6ndose tratado de una superposici6n, es enten· 

dible que no haya existido amplitud de opciones para la selef 

ci6n de estilo. La condicionante.fue integrar el nuevo cuer· 

po a la morfologta existente, continuando tan solo con las 

mismas normas decorativas de los pisos inferiores. Ambas 

obras de ampliaci6n, la de la.Preparatoria y la del edificio 

del A)•untamiento, quedan señalados dentro de la primera d6ca· 

da del siglo como los más primitivos ejercicios de aplicaci6n 

de elementos hist6rico-virreinales a la nueva edificaci6n, con 

la intenci6n de lograr unidad de formas dentro de un incipien

te reconocimiento al valor de la tradici6n local, 
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LA ARQUITECTURA' NEO-COLONIAL,-

Hacia 1920 en las postrimer1as del regimen de Venustiano 

Carranza se ten!an dadas ya todas las condiciones te6ricas y 

conceptuales para acoger el nacimiento del estilo neo-colonia~ 

como respuesta a la demanda de una nueva fisonom1a arquitect6-

nica a la que hab1an dado lugar tanto la revoluci6n, como el 

enjuiciamiento a la cultura porfiriana llevada a cabo por la 

joven intelectualidad. Se hac!a necesario tan solo aguardar 

a que la economfa tanto del gobierno federal como de la ini

ciativa privada tuvieron oportunidad de rehacer sus maltrechos 

balances para iniciar la promoci6n de nuevas obras¡ la posibi

lidad se presenta a partir de la constituci6n del primer go

bierno '"fuerte" de la revoluci6n, el encabezado por el Gene

ral Alvaro Obreg6n quien asume la Presidencia del pafs el 1°. 

de diciembre de 1920, tras triunfar en las elecciones convoca

das por el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. 

El obregonismo se sostiene fiel a la consideraci6n econ6-

mica de '\'enustiano c.arranza, en el sentido de que era fundame!!. 

tal mantener e.l flujo de ca pi tal extranjero para su inversi6n 

dentro del aparato econ6mico nacional, en tal medida Obreg6n 

·lejos de proponerse la eliminaci6n de la dependencia 'financie

ra foranea (fundamentalmente norteamericana) se prepara a mo

dernizarla, oponiendo al tradicional saqueo sistemas que per

mitan la reactivaci6n de la producci6n de materia prima para 

la exportación. Estaba claro que con una agricultura maltre

cha y una planta industrial desmembrada tras diez anos de gue-

- 104 -



rra interna, la única esperanza del pa1s a corto plazo para 

reforzar la hacienda públ'ica era la exportaci6n de petr6leo; 

con el fin de lograr una total apertura en el mercado finan

ciero norteamericano, era fundamental que el Gobierno de los 

Estados Unidos reconociera la legalidad del Gobierno de Alva· 

ro Obreg6n, circunstancia que ademAs limitarla la posibilidad 

de que los grupos armados enemigos del regimen, se pertrecha· 

ran de armas en aquel pals. Con este prop6sito Obre26n estu· 

vo prActicamente dispuesto a seguir todas las orientaciones 

econ6micas y aún la poUtica interna dispuestas por el "Depar. 

tomento de Estado", a pesar de que en no p~cos casos fueron 

decisiones que trasgredieron la letra de la constituci6n de 

1917. La exportaci6n de una imagen de unidad y fortaleza po· 

lltica en busca del reconocimiento diplomAtico y los capita· 

les inversionistas, trajo consigo la necesidad de acelerar la 

pacificaci6n interna del pals, con la paulatina liquidaci6n 

de los jefes militares aún con mando de tropas y la r4pida 

represi6n de focos de insubordinaci6n que en cualquier momento 

pudieran empanar las garantlas de estabilidad social ofrecidas 

por el gobierno como atractivo a la inversi6n econ6mica inter· 

na. Resultado de este programa de ndministraci6n pública es 

el inicio de la construcci6n de inmuebles de gran envergadura 

principalmente en la ciudad de M()xico, destinados a comercio 

y habitaciones propiedad en su mayorla de firmas extranjeras 

que decidieron rápidamente aprovechar los apoyos fiscales y 

las seguridades ofrecidas por el r6gimen, quien por ot~a par· 
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te inici6 una campalla de consolidaci6n de su fisonom1a al ex

terior no solo para buscar el anhelado reconocimiento diplom! 

tico estadounidense, sino tambiEn dentro de la 6rbita poltti

ca latinoamericana, 

En el campo de la arquitectura dos son los edificios con! 

truidos dentro de los lineamientos del estilo neo-colonial que 

rinden buena cuenta de esta nueva condici6n pol1tico·econ6ml

ca, el edificio de departamentos "Gaona" construido en 1922 

por el arquitecto Angel Torres Torija en la· Av. Bucareli 

(Fotos S, 6), y el "Pabell6n de Ml!xico" para la exposici6n 

que con motivo del primer centenario de su Independencia or

ganiz6 en 1922 en Rio de Janeiro, el Gobierno de Brasil, 

EL PABELLON DE MEXICO EN LA EXPOSICION DE RIO DE JANEIRO, -
(Fotos 1, 2, 3) 

En el allo de 1921, el Gobierno de Brasil turna a· la "Se

cretaria de Industria y Comercid', encabezada por Rafael Zuba

rtln Capmany una invitaci6n para que MExico se hiciera represe!!. 

tar en la Feria Iberoamericana de Rio de Janeiro. La Secreta

ria opta por someter a concurso público el proyecto de~ Pabe-

116n, y para tal efecto emite una convocatoria fijando recom

pensas y condiciones dentro de las que deberá desarrollarse 

el diseno del edificio representativo de Mt!xico¡ respecto de 

las segundas se presentaba una que era fundamental, el proyef 

to del pabe116n deberte llevarse a cabo en "algún estilo tra· 
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dicional", de preferenci11 el "colonial'', de manera que Ml!xico 

pudiera mostrar la solidez de un patrimonio arquitectanico 

que aGn era capaz de seguir alimentando a la nueva construc

ci6n, 

Nueve fueron los arquitectos que presentaron anteproyec

tos, de los cuales el jurado eligi6 como triunfador el firma

do por los arquitectos Carlos Tarditi,·y Carlos Obreg6n Santa

cilia, Previo a la relaci6n de las consideraciones arquitec~ 

t6nicas del edificio, es importante puntualizar la importan

cia que tuvo desde el carrancismo la revaloraci6n oficial por 

parte del Estado de la arquitectura hist6rica virreinal, y el 

estimulo abierto para el ulterior desarrollo del estilo apli

cándolo directamente en la configuraci6n de nuevos edificios, 

sin embargo, l!ste es el primer caso en que el gobierno m"ismo 

busca su identidad en el campo art1stico a travl!s de la acep

taci6n "oficial" de un estilo determinado, A partir de tiste 

momento el obregonato movido por circunstancias que analizare

mos mAs adelante, se fijar4 como prop6sito enaltecer el estilo 

neo-colonial como imagen cultural del Estado mediante la ofi

cial izaci6n t4cita del estilo neo-colonial, En el caso que 

nos ocupa, podr1amos adivinar la participaci6n de Alberto J, 

Pani, Ministro de Relaciones Exteriores, en la decisi6n de que 

el proyecto del Pabell6n tendr1a que ser en estilo colonial. 

Pani fue miembro de la generaci6n del Ateneo, y seguramente 

particip6 de las inquietudes que animaron al grupo intelectual 

en pos de la creaci6n de la nueva visi6n art1stica del pa1s 
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nutrida del conoc:iJllj.ento. ele la traclici6n, Como responsable 

de la imagen clel pats en el extranjero, e$ muy probable que 

haY,a intervenido en la determinaci6n del e$tilo dentro del 

cual se presentarta el edificio. 

Carlos Obreg6n Santacilia era en 1921, un joven de 25 

allos pasante de arquitectura que se hab.ta dedicado junto con 

Carlos Tarditi condisctpulo suyo en San Carlos, a recorrer la 

provincia mexicana, "Ambos organizaron viajes al interior de 

la Rep6blica con el prop6sito de conocer la arquitectura na

cional, entender al pueblo, .apreciar el arte y la m6sica po

pulares ... " e 131 con lo que seguramente recogieran im4genes y 

motivaciones formales que vinieron a redondear el inter6s por 

la arquite~tura vernAcula e hist6rica del pa1s que Federico 

Mariscal habla elogiado desde la tribuna p6blica de la Unive! 

sidad Popular, y en la cAtedra de teorta en la Academia de 

Bellas Artes. Obreg6n mismo dirA allos mAs tarde: ",.,recue! 

do que casi nos obsesionaba a un grupo el hacer arquitectura 

tradicional, discutiamos largamente sobre ello, pens4bamos 

que 

car 

los arquitectos de América tentamos la obligaci6n de bus

para nues~ra arquitectura las ratees de la tradici6n". Cl 4) 

La primera posibilidad se-di6 en el concurso del Pabell6n pa

ra Brasil •. 

El Dr. Atl public6 en 1922 un arttculo(lS) en donde di6 

a conocer el proyecto ganador en el concurso¡ lo llena de elo

gios y expone el punto de \'ista que sobre la nueva arquitectu

ra tenia la generac!6n de artistas que habla luchado tanto por 
• 
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la liberaci6n de la férula acadl!mi.ca neo·clllsj.ca, como por la 

renovacilln de la plllstlca mexicana tomando como centro de las 

nuevas consideraciones a la tradicilln popular mexicana, "El 

proyecto, de estilo colonial es, seguramente, una de las ten• 

tativas mejor logradas para crear un estilo neo-colonial, es 

decir una arquit·ectu·ra propiamente mexicana (subrayado nues· 

tro) ••• puedo asegurar que la construcci6n de l!ste.edificio . . 
serll la primera manifestaci6n dec·ente (subrayado del autor) y 

bella de la arquitectura nacional en el extranjero ••• categ6r!. 

camente hablando, constituye una evoluci6n del arte colonial 

y esta desligado de todo prejuicio arquitect6nico italiano, 

francl!s o clllsico". Por supuesto que no podta faltar tambil!n 

la rotundez de la teorta arquitect6nica propia del Dr. Atl, 

como corresponde a la pluralidad intelectual de la l!poca en 

donde lo mismo poetas que poltticos condenaban o vitoreaban 

el trabajo arttstico, de acuerdo por supuesto a sus propios 

gustos, pero emitiendo opiniones que a la larga hactan opini6n 

pOblica: "Las construcciones ttpicas coloniales corresponden 

perfectamente a las condiciones generales del ambiente de MI!· 

xico y son como una emanaci6n directa de este suelo trllgico ••• 

NingOn estilo arquitect6nico post-azteca corresponde mejor, ni 

representa mejor, al sentimiento arttstico mexicano como el 

estilo colonial ••• construir con los elementos del pasado una 

obra nueva ·una obra de arte representativa de las necesidades 

y del sentimiento contcmporaneo, como hicieron los venecianos 

con P.l arte oriental· he aqut, en mi concepto, lo que se pro· 
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ponen los a.rqui tectos Obre¡¡6n y T¡¡.rdi.U,,." 

El edificio de car4cter ef~mero, (demolido en 1925), fue 

de ~lanta rectangular y dos niveles en torno a un patio cen· 
. . 

tral. Los principios fundamentales de disefto seguidos por 

los autores fueron los siguientes: el partido arquitect6nico 

fue definido siguiendo como modelo el de las viviendas pala· 

ciegas construidas en el siglo XVIII en la ciudad de Ml!xico, 

se tuvo un particular cuidado en la escala del conjunto que 

al decir de Obreg6n Santacilia era un recurso vital para se· 

ftalar el carácter del estilo manejado, circunstancia que ha· 

bta sido olvidada por los arquitectos que negligentemente 

habtan abordado la imitaci6n del colonial. El espacio inte· 

rior se or~aniz6 en dos territorios: el patio jardinado y los 

locales de exposici6n, el primero, es un conjunto compuesto 

por dos escaleras nacidas de una fuente, y que desembarcan en 

la galerta del segundo nivel del edificio; en la parte supe· 

rior de este grupo de elementos y coincidiendo con el eje de 

simetrta que se desprende del port6n de ingreso y se refuerza 

con la fuente adosada a las escalinatas, se ubic6 un nicho 

con escultura que rompi6 con la horizontal del ltmite del 

muro. El Dr. Atl apunt6 respecto del prop6sito de rematar la 

vista contra fuente y escalinatas, que se trataba de un ttpi· 

co motivo de lo que pudiera llamarse arquitectura familiar me· 

xicana (subrayado en el original) e inspirada ·decla 61 · en 

las casas de Puebla. Los locales de exposici6n alojados en 

los dos niveles fu~ron el complemento del espacio interno: los 
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de planta baja resguardados por una arquer~a perimetral solo 

interrumpida con e1. grupo de fuente y escaleras, y los de 

planta alta retrasados del pafto.de la arquer1a de la planta 

baja mediante una terraza totalmente abierta, En la zona fro~ 

tal del segundo nivel y a lo largo de toda la fachada, se dis

puso una terraza cubierta de la cual desconocemos si tuvo como 

objeto la circulaci6n externa de las salas, o el servir solo 

como expansi6n virtual de estas, El acceso Gnico se daba me

diante un amplio vest1bulo que comunicaba tras cruzar por una 

reja con la galerla de planta ·baja; la relaci6n con el segundo 

nivel se tenia mediante las escalinatas al descubierto ubica

das en el fondo del jardln. Espacialmente el edificio ofreci6 

toda la gama posible de sensaciones correspondientes a una es

tructura construida realmente en los siglos XVII o XVIII, tom! 

das lo mismo de cascos de hacienda (por la terraza frente a 

los locales del segundo nivel), la gran vivienda nobiliaria y 

religiosa (los corredores con arcadas, el patio, el amplio 

vestlbulo de acceso), o la casa habitaci6n media de la provin

cia, por la exhuberancia de los ingresos rematados (el muro 

testero con fuente y escalinatas). La composici6n de la fach! 

da principal cumple más con un prop6sito de apariencia formal, 

que con la J6gica de la correspondencia de espacios dentro de 

la semántica.del alzado, factor que no empezará a preocupar a 

Jos arquitectos sino hasta cinco o seis aftos despu~s. En con

traste con la sobrepoblaci6n de ornatos que tanto prolifer6 en 

la arquitectura historicista de principios de siglo y que in· 
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discutiblemente debe haber incidido en la e~periencia visual de 

los j6venes arquitectos, nos encontramos en este caso con un 

paramento balanceado ornamentalmente, sin abuso de decoraci6n 

secundariamente adosada, y por supuesto configurada en torno 

al contexto plhtico del siglo XVIII: "En la ciudad de México 

no tentamos ejemplos mis que del siglo XVIII que eran los que 

podt.amos conocer e imitar, la maravillosa arquitectura de los 

siglos XVI y XVII nos era totalmente desconocida a' los alum-

nos ..... Cl 6) 

La atenci6n se centraba inmediatamente en una rica porta-
. . 

da labrada en piedra al gusto barroco y compuesta con dos cueL 

pos, el inferior estaba flanqueado con estilizaciones de estl

pites, y el superior con roleos tendientes a la piramidizaci6n¡ 

en el centro se· aloj6 un enorme relieve del Escudo Nacional. 

Este recurso de sustituci6n de slmbolos cristianos por valores 

civiles (El Escudo Nacional) serA utilizado posteriormente en 

las portadas de otros conjuntos como la Biblioteca Cervantes 

(escultura de Miguel de Cervantes) y el anexo a· la rreparato

ria (Escudo de la Universidad Nacional de Mt!xico) en un muy cl! 

ro prop6sito de· apropiaci6n artfstica de un signo cultural, 

reelaborado en la.medida de un cambio en la funci6n social del 

elemento. En apariencia, la integraci6n del dibujo de la por

tada fue hecha libremente por el disef\ador, aunque lejanaml.'nte 

encontramos cierto parentesco con la rortada de la Iglesia de 

Valenciana (en la ciudad de Guanajuato) a la que seguramente 

tuvo acceso Obrcg6n Santacil ia en sus viajes al estado de Gua-
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najuato cuando su padre hered6 h Hacienda de !'an de Arriba, 

A ambos lados de la portada que ocupa el centro de la fachada, 

se extienden sendos paftos cuyo limite superior aparece con un 

borde ligeramente ondulado, y hornacinas en cada una de las 

dos esquinas; el origen de estos elementos puede ser ubicado 

en la Casa del Marquez del Valle de Orizaba, despul!s Casa de 

los Azulejos, en donde aparecen no tan solo como remates en 

azotea sino con una jerarquia muy individual dentro del equil! 

brio total del conjunto; otros recursos son: dos machones si· 

tuados uno en cada esquina, dos balcones de herrerfa forjada 

en planta baja, y un breve ritmo de cinco arcos de medio punto 

en la terraza de la planta alta. Este Qltimo elemento casual· 

mente no aparece en las fachadas de los edificios coloniales 

salvo casos aislados como es la casa del Marquez de Jaral de 

·nerrio, a pesar de ello nos inclinartamos a pensar que el ori· 

gen del motivo se haya recogido de la fachada del Palacio de 

Correos, en donde Adamo Boari en 1902 con un criterio 'absolut! 

mente eclEctico, utiliz6 reminiscencias del rom~nico y el g6t! 

co isabelino tanto como veneciano. 

La gran mayorla de los elementos enunciados pasan a ser 

a partir del momento en que se difunde la imagen del proyecto, 

caractertsticos del nuevo estilo nacionalista que con ~nfasis 

en el colonial, empieza a ca~pear en las mesas de dibujo de 

algunos arquitectos que de inmediato abrazan Ja causa de con· 

formar un nuevo concepto arquitectónico que distinga a In cul· 

tura mexicana. Junto con el edificio de exposici6n, los arqu! 
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tectos diseftaron el pedestal para una r6pl~ca de la estatua de 

CuauhUnioc (la forjada por Miguel Norefta) que el' Gobierno de 

México obsequUI al pueblo de Brasil. El basanento se distin-. 
gue por dos caracterfsticas: el fuste recurre a grandes planos 

. . 
con 6nfasis en lineas verticales dentro de un aparente ejerci· 

cio premonitario de la austeridad pldstica que vendrd aftos 

despu6s, y por la incorporaci6n de cuatro cabezas serpentinas 

estilizaci6n de mascarones teotihuacanos de ~uetzalc6atl, sien 

do esta la anica vez que Obreg6n Santacilia recurre al arqueo· 

logismo prehispanizante como apoyo formal. 

El gobierno mexicano envi6 como su representante para la 

presentaci6n del obsequio, a un joven funcionario pablico que 

despu~s de conocer el edificio diseftado por Obreg6n Santacilia 

cree descubrir tanto en el arquitecto como en la obra la alte! 

nativa para satisfacer una inquietud que en su mente de atenei! 

ta esperaba las condiciones propicias para florecer, Gracias 

a su amistad con el ex-presidente Adolfo de la Huerta habla lo· 

grado alcanzar una posici6n dentro del aparato estatal desde 

la cual estaba en capacidad no solo de difundir sino de oficia·· 

lizar como doctrina cultural, toda una teor1a sobre el renaci· 

miento de la raza iberoamericana. En su discurso pronunciado 

en R1o de Janeiro tras la apertura del pabell6n mexicano mani· 

fest6: " ••• cansados, hastiados de toda esta civilizaci6n de co

pia, de todo este largo coloniaje de los esp1ritus, interpreta· 

mos Ja visi6n de Cuauht~moc como .•. naclmiento del alma latlnoa· 

mericana.,. un presagio feliz de esta \'ida nueva que se desborda 
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en todas las nacj.ones del continente nuestro;,, la importaci6n 

ha sido tal vez ·fecunda, pero ya no es necesaria¡ hemos asiml• 

lado y ahora estamos en el deber de crear,,, nuestra hora ha 

sonado •• ," lo firmaba: Jose Vasconcelos, 

LA REVOLUCION PACIFICA Y LA ARQUITECTURA DEL VASCONCELIS~IO. -

Adolfo de la Huerta, mQsico, maestro de canto, goberna

dor insurrecto del Estado de Sonora y presidente interino de 

la RepQblica tras el triunfo del "Plan de Agua Prieta", llamtl 

a colaborar en su administraci6n a Jose Vasconcelos, quien del 

1° de diciembre de 1920 al 1° de octubre·de 1921 dirigi6 el 

"Departamento Universitario y Bellas Artes", dependencia que 

por instancias primero del propio De la Huerta confirmadas 

despues por Alvaro Obreg6n, tras ser nombrado Presidente Cons· 

titucional de la República (diciembre 1° 1920), se aboc6 a la 

tarea de recoger los restos del programa educativo de Justo 

Sierra, y de eliminar paulatinamente la descentralizaci6n edu

cativa propuesta por el Estado Carrancista, Vasconcelos enfren 

t6 la circunstancia con desbordada vehemencia, implementando con 

los exiguos recursos disponibles planes emergentes de acci6n; 

arrastr6 consigo a j6venes educadores, artistas e intelectuales 

para desatar en muy poco tiempo, una de las campanas de educa

ci6n y culturizacl6n m~s apasionantes que registra la historia 

del pats, 

Confirmado en su puesto de encargado del Departamento de 
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Bellas Artes y Rector de la Universidad por la administraci6n 

obregonista, intuye una estrategia con la cual pactar pollti

carn~nte con un régimen que no podla dejar de lado el estigma 

de haber emergido de un golpe de Estado, y que por tanto a 

toda costa se habla lanzado en pos de la consolidaci6n orgAni

ca, pero mAs aOn del reconocimiento hist6rico, Vasconcelos 

propone a Obreg6n la configuraci6n de un espectro cultural-na

cionalista que allegara a la Revoluci6n Mexicana ganada con 

sangre en el campo de batalla un concepto de solidez moral y 

trascendencia espiritual, de. esta manera el Estado asumirla en 

lo cotidiano un sistema que le permitiera enfrentar la educa

ci6n de los mexicanos, la formaci6n cultural del pats conse

cuencia del relevo que en todos 6rdenes exigta la convocatoria 

de Revoluci6n, tanto como la necesidad planteada hacia ya cer

ca de veinte afios por grupos aislados de intelectuales (El Ate

neo de la Juventud) que insistentemente martillaron en la nece

sidad de desprenderse de los moldes culturales importados, y 

revestir al Mi!xico del nuevo siglo de una "forma de ser" propia 

y auténtica. Para ello el Rector ofrece en primer término, la 

extensi6n de la alfabetizaci6n en todo el pats, la castellani

.:aci6n de los grupos ind1genas marginados y su inmediata incor

poraci6n a la "nueva clase" detentadora del triunfo de la Revo

luci6n, la asimilaci6n del humanismo y la est6tica como bandera 

redentora frente al envilecimiento de las pasiones y la centra

lizaci6n de la educaci6n. Con ello el Estado obtendrta una via 

directa a través de la multiplicaci6n de escuelas, para llevar 
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a cabo la pene~raci~n doc~rinaria que en este momento se pro

ponta la difusi&n de 'la ideol!>I~ª de la ~evoluci~n Mexicana, 

El Presidente 'de la Rep~blica 

to, y responde ·con el decreto del 2 

' ' acepta es.ta suerte de pac~ 

de ·octubre de. 1921 que 

crea la "Secretarla de EducacUln Pflblica" {SEP) independiente 
' . 

de la administraci&n universitaria y poniendo a disposlci&n 

del flamante ministro un presupuesto equivalente al veinte por 

ciento del total establecido para la administraci&n pflblica, 

La nueva Secretarla de Estado estableci& una nueva doctrina 

educativa, un sistema de alfabetizaci&n y creaci&n de la nueva 

cultura, y un proyecto de infraestructura para el desempefto de 

las tareas enunciadas, La doctrina vasconcelista qued& resuai 

da en el establecimiento del "nacionalismo cultural", un espes. 

tro propuesto como la Gnica opci&n viable para que junto con 

el avance de la Revoluci&n se salvara al pafs del desastre al 

que se1uro le conducirla el desconocimiento de su identidad pro 

pia, Una vez alfabetizado el pais y rotas las barreras impues

tas por el lenguaje (la reflexi6n en torno a otros motivos de 

la marginaci&n como los econ6micos o los pollticos no tuvieron 

cabida en la es'peculaci6n vasconcelista), la poblaci6n se lan

zarla al encuentro de sus nuevos slmbolos dentro de una mfstica 

alimentada por los apetitos de una ilustraci6n humanista; la 

nueva cultura habrla de abrazar la herencia espaftola en Am6rica 

Latina, tanto como la tradici6n local sintetizada en la produc

ci6n artesanal y las ralees religiosas que habr!an de aprove

charse como conductores de los motivos artlsticos, La alfabe-
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tizaci~n se l~grarta con~~giando la men~e de loa educadores 

con la "111htica evangellzadora de los 111J.$ioneros del sialo xvr• 
. . 

y l~nzAndolos ~ 101110.de mula por los senderos del pala, lleva!!, 

do bajo el brazo a los autores clllsicos (Dante, Platl!n, Cerva.!!. 
. . . 

tes), para encender cada poblacilln con el amor por las letras 

y la necesidad de incorporarse a la voragine cultural iniciada 

desde la ciudad de México, El maestro tanto como el artista 

plAstico son convocados para que juntos cumplan con la 111isian 

que la revolucian les demandaba: ser los modernos redentores 

sociales. 

La proliferacian de bibliotecas improvisadas en cuartu· 

chos junto a las iglesias de los pueblos, asl como el reparto 

de libros editados por ia SEP, con los grandes tltulos de la 

literatura .universal, fueron los otros dos factores en que 

Vasconcelos descansa toda su esperanza para lograr la rApida 

alfabetizacian de toda la poblacian. Por 61timo, en torno a 

la infraestructura proyectada para la consumacian de la herai

ca cruzada que inventarla un nuevo pals, 6sta se constituya en 

dos 6rdenes: la organizacian de la dependencia que dirigirla 

la transformacian cultural de toda la naci6n, y la integracian 

de locales flsica y ambientalmente adecuados a la tarea por d! 

sarrollar. La Secretarla de Educaci6n P6blica se estructura 

de acuerdo a los siguientes departa.mentas: de ensellanza indl· 

gena y de desanalfabetizacian L-sic_7, e.ambos proyectados para 

una corta duraci6n en virtud del rApido proceso de asimilacian 

que se seguirla), de escuelas, de bibliotecas y de bellas ar· 
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tet1 ¡ este OltJ.1110 se ocup~ de J.nv:J.tar. a lo$. )~".enes artlstas 

mexicanos, algunos de los cuales vivf.an en e1 exti:anj ero, ·a 

que contribuyeran con sus nuevas proposic:J;ones a la confi¡ura• 

ci6n de la nueva estetlca nacionalista, llamada a penetrar por 

los poros de la sensibilldad popular, Pintores, dibujantes, 

ceramistas, talladores, escultores, son convocados por el al· 

nistro para que se despojen de su "europeismo" y trazen en 

conjunto la trayectoria para la regenracUln del pals, "a tra

vb de la exaltaciC!n del esptritil nacional", (l?) Al llamado 

acuden: Roberto Montenegro, G.erardo Murillo (Dr, Atl), Diego 

Rivera, Gabriel FernAndez Ledezma, Adolfo Best Maugard, Jor¡e 

Enciso, Salvador Novo y otros, Se or¡anizaron con los obreros 

y con los e~tudiantes de primaria, grupos corales y de bailes 

region~les, que domingo a domin¡o alternaban con al¡una peque· 

fta orquesta sinfC!nica en los espectAculos populares organiza

dos por la Secretarta en los parques de la ciudad (la Tribuna 

de Chapultepec, la Alameda, el parque de la Santa Marta etc.) 

Siempre que era posible se invitaba a alguna actriz, cantante 

de prestigio o poetiza que de paso en el pats o tratda exprofe· 

so por la Secretarta, se presentaba en estos recitales domini· 

cales; el mismo .ministro acudta como parte del p6blico, una f!!, 

tografta lo registra en el festival organizado en homenaje a 

Gabriela Mistral en Chapultepec, Con el prop6sito de dar lugar 

al desarrollo de todas estas actividades, se creo un Departamen 

to de Construcciones Escolares , cuya misi6n era la adaptaci6n 

de viejos edificios o la construcciC!n de nuevos locales para 
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dar l~gar tanto a la educac~~n como a la difusi6n de la ~ultura, 

el director fue ·el' ingeniero Federico llC!ndez Rivas, y con tl 
. - . . . 

colaboraron los arquitectos Francisco Centeno, Emilio Macedo y 

Arbeu, Fernando H. DAvila¡ los ingenieros Manuel R. G6mez, Jost 

F. Dom1nguez y los pasantes de arquitectura Jose VillagrAn Gar• 

c1a, Vicente Mendiola, y Luis G. <;utiC!rrez entre otros. 
. . 

Dif1cilmente se podrta hablar de un perfil art1stico pre· 

determinado por el mismo Vasconcelos al inicio de su gesti6n, 
' . 

como vehtculo de la nueva misl6n que se habla propuesto cumplir. 

Tanto en el campo de la pintur.a como en el de la arquitectura 

misma, solo existtan algunos conceptos generales de las formas 

y modelos a seguir y resulta muy significativo el anAlisis de 
. . . 

los resultados que por ejemplo en el campo del muralismo se 

dieron al cabo de los anos, despu6s de que los pintores escapa· 

ron al patrocinio ideo16gico vasconceliano y deciden en septifi!! 

bre de 1922 asociarse en el Sindicato de obreros t6cnicos, pin· 

tores y escultores de Mhico, "cuyo 
0

pro!Jrama es colectivizar la 

pintura mural y proponer una est6tica de inspiraci6n socialis·· 

ta". (lS) La arquitectura promovida por el ministerio no logr6 

nunca desprenderse del control formal de Vasconcelos, ni tuvo 

para su propio crecimiento la efervescencia ideol6gica y creat! 

va que aliment6 a los pintores que crear1an a Ja larga.la Escu! 

la del Muralismo. El hecho de que haya sido un ingeniero el 

encargado del departamento de proyectos y construcci6n de la 

Secretarla, da cuenta de la desconfianza sostenida por \'ascon· 

celos respecto a la capacidad creativa de los arquitectos, cal! 
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ficaciCln sin duda heredada de la primera d~cada del s~alo a 

partir de la cual los ingenieros iniciaron una paulatina !abo.

de apropiaci6n de la mayor!a de las obras de edificaci6n urba• 

na. (·19) Esta actitud discriminatoria del Secretario de Educa• 
. . 

ci6n motive! una serie de reproches por parte del sector pro&r! 

sista del gremio de arquitectos, quienes siempre vieron en Va! 

cancelas la imposici6n de ideas y la represi6n de la capacidad 

creativa: " ... no dej6 "pensar" y hacer a los arquitectos que 

con 61 trabajaron lo que les suger!a su conciencia libre de 
. . 

profesionistas poseedores de un ideal y una aspiraci6n, sino 

que siempre ·1mpu~o ·su sentir pUstl~o· ·~~bitraria·mente, .... CZO) 

"El (Vasconcelos) puso a hacer arte trabajo por la formaci6n 

del estilo, pero la febrilidad con que lo hizo, le impidi6 que 

lo diera a liacer a quienes lo hubieran podido producir". CZ 1) . 

Debe quedar claro que no fué Vasconcelos el Gnico cons· 

tructor de arquitectura nacionalista en el periodo, ni mucho 

menos el inventor del estilo, circunstancia que hemos tratado 

de dejar aclarada,lo que si resulta importante no perder de 

vista es que fueron los edificios que patrocin6 la Secretarla 

de Educaci6n los que mayor difusi6n visual tuvieron, los que 

arrastraron a cierto sector del gremio a seguir con el prop6si· 
-

to neo-colonial tom4ndolo como el estilo oficial del rEgimen, 

y tambi6n aquellos que al despertar la controversia y la discu· 

si6n p6blica operaron como detonadores en la producci6n de nue· 

vas alternativas pl4sticas como muestras de un prop6sito mucho 

mAs coherente, tanto con las condiciones de progreso tecnol6gi· 
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co como con el ~ntento. de asumir el car4cter de cultura moder· .. 
na, Para efecto del' an&Usis de ·1a obra arqultect~nica orde·n!. 

da por el ministro, hemos o~i:anhado cronol!Sgicamente los edl· 

fici'os por 61 enca~gados y de los cuales tenemos referencia: 

1922 1. Remodel'aci6n del Convento 'de la Encarnaci6n para la 

sede de la Secretarla de Educaci6n POblica. 

2. Acondicionamiento de la ex-iglesia de San Pedro y 

San Pablo en Sala de Discusiones Libres y del ex-co· 

legio mayor de San Pedro Y.San Pablo, en el Anexo de 

la Preparatoria. 

1923 3, Biblioteca Cervante's. 

4. Centro Escolar Belisario Domlnguez. 

S. Pabellones de la Facultad de Ciencias Qulmicas. 

6, Cóncurso para el proyecto de la Facultad de Medicina. 

(*) 7. Centro Escolar Horelos. 

(*) B. Ampliaciones a la Escuela Primaria Industrial Corre·· 

gidora de Quer6taro, 

(*) 9. Escuela T6cnica de Orizaba, 

(*) 10. Escuela en la ciudad de Veracruz, Ver. 

1924 11. Escuela Gabriela Mistral. 

12. Escuela Normal para tlaestros, 

13. Instituto T~cnico Industrial, 

14. Centro Escolar Benito Ju4rez, 

15. Estadio Nacional. 

16, Acondicionamiento de la nave de la ex-iglesia de la 

Encarnaci6n para la Biblioteca ~anamericana. 

(*) No hay seguridad en cuanto a la fecha. 
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No todos estos edU'Jcios fueron construcciones nuevas, por 

lo menos nueve segOn nuesti:as observaclones,· fueron reacondlcl!, 

na111ientos de ".lejas estructuras coloniales pua albera.ar nuevas 

funciones educativas:· Asimismo en cuanto al car~cter plllstico 

conferido. la mayorla se adecuaron al colonial aunque se incluy6 

tambil!n por lo menos en un caso el neo·cllslco, estilo-favorito 

del siglo xrx. 

~L EDIFICIO DE~ SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA,• (Foto 7) 

"En estos instantes solemnes en que la naci6n mexicana, 

en medio de su pobreza dedica un palacio a las labores de la 

educaci6n del pueblo ••• Hemos trabajado procurando responder 

en·cada detaile a la transformaci6n moral que se ha operado en 

la RepOblica apartllndonos del pasado inmediato y pensando en el 

destino propicio para poder levantar un edificio stmbolo •• , .. CZZ), 

con estas palabras como parte del discu.rso inau¡ural, Josl! Vas• 

concelos abr!a al pueblo de Ml!xico las puertas del nuevo edifi· 

cio de la Secretarla de Educaci6n POblica el 9 de mayo de 1922, 

A pesar de ser una obra que no se ape¡a a las condiciones del 

estilo neo-colonial que caracteriza al momento vasconceliano, 

no podemos pasar por alto el mencionar algunos aspectos que le 

son caractcrlsticos y que sobre todo ubican con bastante clari· 

dad el trAnslto del estilo que definir& el maestro una vez acep· 

tada la colaboraci6n de arquitectos. 

El edificio del ministerio se construy6 remozando e incoI. 
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porando partes nuevas a la ex-escuela normal de maestras, y a 

la escuela de maestros adaptados a su vez dentro del ex-conve!l 

to de la Encarnacf.C!n, construcciCSn colonial dedicada al servi• 

cio 'reUgioso y que perdiCS vigencia a partir de la desamortiza· 
. . 

ci6n juarista, La obra de reconstrucci6n di~ principio el 15 

de junio de 1921 bajo la direcci6n tecnica del ingeniero Fede• 

rico M6ndez Rivas "de cuyos m6ritos da H la obra misma" al 

decir de Vasconcelos. No puede menos que asombrar la rapidez 

con que procedi6 al desarrollo de los trabajos que parcialmente 

quedaron concluidos a menos de un afio del inicio de la obra, 

quedando pendientes de conclusi6n elementos secundarios y deco

rativos. Partes totalmente nuevas del edificio son, de acuerdo 

a lo expresado por el ministro el dla de la inauguraci6n: la 

fachada principal, el cuerpo sobre la calle de Venezuela y la 

galerla que .liga 1.os dos patios (estructuras nuevas "desde sus 

cimientos")' L-sic _7, terminaci6n de los dos cuerpos laterales 

del patio del fondo, y remozamiento general del patio frontal. 

En general saltan a la vista dos condiciones respecto a la mor· 

fologla de la nueva f4brica: el estilo neo-clAsico con que se 

la revisti6, y la incorporaci6n de la iconografla vasconcelis· 

ta. 

Respecto del estilo neo-cl4sico, nos deja ver cierta con

tradicci6n por parte del maestro en lo tocante a la identifica· 

ci6n formal de los periodos bist6ricos, ya que si bien insistla 

en el rescate del oficio constructivo que caracteriz6 al perlo· 

do virreinal, de pronto se ve involucrado en un nco-cl4sico de 
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"la C!poca de ~01$1, (.ti,empo) en que se sabia construb:, .... CZl), 
. . 

y que a no dudat' ·debe haber sido propuesto por el i!'senlero 

MC!nde:r. Rivas, influido por el. grandilocuente formalismo en bosa . 
durante el porfiriato cuando se estimaba que el greco-romano 

era un estilo.que por si mismo traslucla categoria intelectual. 
. . 

No descartamos la posible participacl6n del arquitecto Eduardo 

Hacedo y Arbeu, maestro de composici6n en la Academia de San 

Carlos e intesrante del equipo de tl!cnicos que encabezaba Ml!n

dez Rivas, ya que al decir de Vicente Mendiola "un neo-clllsico 

tan puro y bien logrado, solo podia ser obra de Macedo y Arbeu11 P4> 
sin embargo, carecemos de la base documental para sustentar con 

mayor amplitud cualquiera de estas dos tesis. Las dos fachadas 

laterales y la frontal presentan los siguientes temas compositi

vos: delimitaci6n del primer nivel correspondiente a la planta

baja, mediante una doble corniza continua con entablamento in

termedio, ventanas rectangulares desplantadas verticalmente so· 

bre un rodapie ciego¡ en los extremos de cada fachada y en el 

acceso se rompe la secuencia ritmica con la presencia de vanos 

de puertas con cerramiento de medio punto¡ mediante entrecalles 

horizontales que avanzan en todo el perimetro se impone una di· 

n4mica direccional al desplante ~el edificio. Este recurso de 

entrecalles aparece como reminiscencia en el segundo cuerpo del 

edificio y est4 tomado a su vez del tratamiento externo de las 

arcadas del patio mayor, en donde el conjunto manifiesta una 

filiaci6n renacentista dentro del contexto decorativo. El se• 

gundo y tercer nivel est4n trabajados con una escala colosal 
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que pretende desaparecer la divisU!n del entrepiso para dispo-
' . 

ner una sola altura, en los confines laterales esto se acentOa 

mediante un marco rectillneo que aloja dos columnas con capi~el 

j~nlco cuyo fuste liso corresponde a la altura de los dos nive

les; asimismo en la zona del acceso se apoya el contrapunto 

con columnas pareadas con el mismo capitel j6nlco, Las dreas 

intermedias se resuelven a base de calles de ventanas confina

das con pilastras coronadas con capitel del estilo ya mencion~ 

do; una amplia -moldura limita verticalmente el conjunto dando 

lugar a una balaustrada rttmicamente interrumpida con macizos 

cObicos que corresponden a los ejes de las entrecalles, El 

motivo de la balaustrada vuelve a aparecer como detalle unifi

cador en las arcadas de los dos patios donde sustituy6 a la 

balconerla de hierro forjado de procedencia colonial; como se 

v6 todos los argumentos pl&sticos y aOn el uso de materiales 

(cantera en todos los paramentos) remiten a una clara disposi· 

ci6n neo-cldsica totalmente alejada de la alegria formal y cr! 

mltica de la arquitectura del coloniaje, 

Hemos mencionado a la "iconografla vasconcelista" como 

concepto que aüarca la colecci6n de imlgenes mlticas e hist6ri

cas que poblaron el pante6n filos6fico del maestro, y que reci· 

bieron plena cabida en el &mbito del edificio, Como remate del 

elemento que da lugar al acceso se encarg6 el escultor Ignacio 

As6nsolo un conjunto de deidades griegas, ", •• la inteligencia, 

que es Apolo, la pasi6n, que es Dionisias, y la suprema armonla 

de la Minerva divina que es la patrona y la antorcha de esta 

- 126 -



clara dependencia del poder ejecutivo de la J:ep~blica", <25> A 

manera de motivos decorativos que se integraron en los cuatro 

tableros de las esquinas del patio principal; Manuel Centuri6n 

esculpi6 los siguientes temas: Plat6n como s1rnbolo de Grecia, 

una carabela con el nol'!bre de "Las ·casas" como la presencia de 

la· evangelizaci6n por vfa de Espafta, una imagen prehisp4nica 

(azteca dice Vasconcelos) con el nombre de Quetzalc6atl, alusi

va a la cosmogon1a n4huat1, y en el tlltimo tablero: "El Buda.,. 

como una sugesti6n de que en esta tierra,,.se han de juntar el 

Oriente y el Occidente, el Norte y el Sur,, ,nC 26) Roberto Mo!! 

tenegro se encarg6 de decorar los muros del gabinete del mini~ 

tro tanto con motivos orientales aleg6ricos a los "estudios i!! 

dostllnicos" de Vasconcelos como de s1mbolos del '\deal cristia-

no", todo ello integrado en un tema que el pintor denomin6 "La 

isla del ideal occidental". En el discurso de inauguraci6n se 

anuncia que: "·.,nuestro gran artista Diego Rivera, tiene ya 

dibujadas figuras de mujeres con trajes t1picos de cada estado 

de la República, y para la escalera ha ideado un friso ascende!! 

te que parte del· nivel del mar, .. " Lejos estaba de adivinar el 

maestro que sus intenciones exclusivamente est6ticas, se vertan 

ese mismo afto enfrentadas a la_fogosidad del naciente sindicato 

de pintores, al lanzar su prop6sito de crear un "movil'liento mu

ralista" Diego Rivera lo satanizar4 en los mismos muros del e

dificio que fu~ consolidaci6n de los empeftos del maestro, pre

sentllndolo como "enemigo de clase ••• scntado en un elefante hin

dtl, de espaldas al mundo de im5gcnes que inspirll,, , 11 <27> 
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Sincretismo cultural, pasi~n por Grecja, concesj6n a 

los modelos tipol~gicos de la ilustraci.6n neo•cl4sica y la in

tenci6n de dotar a la Revoluci6n de un velo de belleza que . . . 
ocultara la barbarie de la guerra, fueron las alternativas to

madas por Vasconcelos en esta primera etapa de definici6n de 

su nuevo programa civilizador, caracterizado por un excesivo 

individualismo en el que por ende tuvieron poca cabida los 

afanes renovadores de los grupos de intelectuales que si vie· 

ron en la Revoluci6n armada la posibilidad de dar al arte un 

nuevo sentido social, 

EL "ANEXO" A LA PREPARATORIA, -

Obra tambi6n de 1922 y al igual que la anterior adapta· 

ci6n de estructuras ya existentes, es la incorporaci6n del "ex

colegio máximo de San Pedro y San Pablo" (hoy secundaria 6) a 

la Universidad, como.anexo de la Escuela Nacional Preparatoria. 

El edificio 

ese momento 

conocido como "La pen:era", habta 

como cuartel de invalidos, C29> 
servido hasta 

Vasconcelos lo 

rescata, hace desalojar el escombro acumulado en el patio y 

levanta las tres arcadas faltnntes en estilo renacentista, eri· 

ge un monumento a Fray Bartolom6 de las Casas (hoy desapareci

do), )' hace rescatar la arruinada portada de la Universidad 

para servir de acceso a Ja nueva dependencia; sobre el dintel 

se labra por primera vez en un edificio pOblico el Escudo de la 

Unh•ersidad diseflado por llontenegro, y presentado por el rector 
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el Z7 de abril de 1921, El Dr. Atl decora los muros de la plan· 
. . 

ta baja (pintura hoy desaparecida) y Roberto Montenegro, que un 

afto antes habla trabajado en los paftos ·interiores y los vitrales 

de la Sala de Discusiones Libres (en la vecina ex-iglesia de San 

Pedro y San Pablo) realiza su obra maestra en el cubo de la es· 

calera: La Fiesta de la Santa Cruz, 

EL CENTRO ESCOLAR BELISARIO DOMINGUEZ Y LA BIBLIOTECA CERVANTES, -
(Fotos 11, 1Z) 

Es indiscutible que hacia 1923, tras dos anos de ejercer 

en la pr4ctica los prop6sitos te6ricos de un nacionalismo edu· 

cativo y artlstico, Vasconcelos ha reconsiderado su punto de 

vista estétlco en relaci6n a la arquitectura. Si bien en el 

campo de la pintura se habla desatado una verdadera revoluci6n 

de conceptos en pos del nuevo estilo, el ministro ha perdido 

paulatinamente el control de la directriz intelectual de este 

movimiento, su lugar lo ha tomado el grupo de los muralistas 

que habHmdose iniciado en las paredes de la Escuela Nacional 

Preparatoria, pasan de la organizaci6n sindical que los agrup6 

originalmente a la marcha individual, consecuentes con sus par· 

ticulares visiones a la pintura. Solamente la arquitectura si· 

gue siendo definida totalmente por el gusto del maestro, que 

por este tiempo ha establecido claramente la morfologla que de· 

ben seguir los edificios de la Secretarla, dejando de lado al 

soberbio neo·cl5sico para adoptar las versiones pl5sticas de la 
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edificaciOn colonial, Los arqui~ectos que se encargan de los 

proyectos en el departamento de construcciones de Educaci6n PO· 

blica, tienen libertad creativa solo dentro de los confines de 

la est6tica colonial enfatizando siempre que sea posible, el 

origen espaftol del estilo en una aparente intenci6n del minis· 

tro por alcanzar la justificaci6n cultural al ceftirse a los an

tecedentes juzgados positivamente por la historia moderna. Al 

efecto dan cuenta algunas citas en donde con toda claridad se 

pone de manifiesto la inclinaci6n cultural de Vasconcelos, des

deftando siempre que le es posible la herencia indlgena y ensal· 

sando la ibérica: ".,.(Las ciudades hispanoamericanas fueron 

construidas) por hombres que acababan de triunfar en una de las 

mejores epopeyas de la historia ••• una sensaci6n de fracaso do

mina al visitante (en las ciudades mayas) y se piensa con ali

vio y orgullo en Ml!rida y Valladolid, las ciudades creadas por 

los espaftoles modernistas dentro de la gloria, que fue la colo

nia ..... c29> 

Pese a las protestas del gremio de arquitectos, nunca tan 

batallador y abnegado como el de los pintores, \'asconcelos ad

ministr6 a gusto personal la ejecuci6n de los proyectos de la 

Secretarla¡ nunca ocult6 el desd6n que sentla hacia los arqui

tectos y el marcado favoritis~o por los ingenieros, lo que le 

llev6 a generalizar como era la costumbre de la ~poca, bajo el 

nombre de "Ingeniero" a todo aquel que se dedicara a pro)'ectar 

o construir. En alguna ocasi6n puso abiertamente en duda la 

capacidad de los arquitectos para cumplir debidamente con su 
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responsabilidad. d.e ser "_cre11dores de belleza.''¡ ''. '., hemo' ea-. . . .. 
pleado a ios plntores· para hacer beUez·a, en· el' momento en que 

·, ..... " .......................... "' ..... . 
nos ,hemos convencido d.e que no ·po·d~ali ha'c·e·r·1·a· ·n\ie-s·u'os ·argui-

t~~to~ ... · .. (lOl (subrayado nuestro) ", .. (aunque) los arquitec

tos nacionales, que si tienen ·por lo menos algunos de ellos, 

las dificultad.es que ya he seftalado pOblica111ente (d.e crear be-
. . . 

lle za) no por eso deben ser excluid.os, como lo fueron, por 

otras administraciones", C3l) El programa de construcciones s! 

gue adelante y a pesar d.e no tener el ·equipo ideal por 61 ima

ginado, el taller de proyectos sigui6 produciendo nuevos dise· 

ftos, El primer conjunto ejecutado totalmente al gusto neo·co· 

lonial es el del Centro Escolar Belisario Dom1nguez y su anexo 

la Bibliote~a Cervantes, inaugurados por Alvaro Obreg6n el 17 

de mayo de 1923¡ del primero fueron autores el arquitecto Ed· 

mundo Zamudio, y el Ingeniero Alberto Alvarez, y del segund.o 

el arquitecto Francisco Centeno.< 32> La escuela se compone de 

dos cuerpos en escuadra que presentan las dos Qnicas fachadas 

exteriores, y tres pabellones internos que d.an lugar a dos pa

tios, uno de ellos con alberca y tribuna para 5000 espectado· 

res (alberca y tribuna actualmente desaparecidos), El edificio 

tiene dos niveles y la mayor1a de los elementos arquitect6nicos 

distintivos se han concentrado en los exteriores; dos son las 

condiciones ornamentales sobresalientes, el color rojo como 

fondo para una lazerfa de ajaracas que recubre ambas fachadas, 

y la independencia decorativa de la portada respecto del con· 

junto de la escuela, Aparecen dos lineas de ventanas coincl· 
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diendo cada'una con los niveles interlores 1 las correspondien• 

tes a la planta ba'a se enmarcan con jambas y dintel.es' 4~ 'can• 

tera, y las de la planta alta quedan totalmente ·desnudas¡ en 

el alzado lateral hay un intento de agrupaci6n r!tmica de vanos 

en cuatro zonas de tres cada uno que no tienen ninguna corres· 

pondencia con la fachada principal, el coronamiento ·mixtillneo . . 
en el pretil de azotea cambia la longitud entre pináculos de I 

una fachada a la otra, la esquina se refuerza con un remedo.de 

contrafuerte coronado con una hornacina que si alguna vez tuvo 

una escultura hoy la ha perdido. Solamente el fondo rojo con 

el entramado de ajaracas, a la vez que le da unidad al edificio 

le aporta una particularidad que por original lo defiende del 

simplismo ornamental prevaleciente¡ la portada se destaca den· 
. . 

tro de la fachada por ser un pafto blanco riveteado por cintas 

angostas de cantera, un arco ochavado limitado por pilastras 

almohadilladas da lugar al ingreso¡ en el segundo cuerpo apare· 

ce una ventana rectangular con una placa testera con el nombre 

de la escuela y 6culos a ambos lados del vano. Finalmente un 

front6n de contornos curvos sobresale del nivel del pretil, 

recibiendo una magnifica obra de canterla con inserci6n de azu· 

lejos y el escudo de la Universidad Nacional, 

La Biblioteca Cervantes separada de la escuela por una 

calle que suponemos originalmente fue un jard~n comOn a ambos 

edificios, present6 hasta antes de las Oltimas modificaciones 

interiores y de fachadas, un lenguaje compositivo diferente al 

del centro escolar analizado. En este caso el arquitecto Cent! 
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no tom6 conio referencia el partido de la fachlld• principal del 

Pabell6n de Me:dco eli Rto de Janeiro, trasponiendo los 111~smos 

elementos dentro de un lienzo mlls reducido¡ la aceptaci~n del . . . 
ministro y tal vez· ·su recomendaci6n previa para que se hiciera 

igualando la del edificio de Obreg6n Santacilia, da cuenta por 

otra parte, de la incorporaci6n de la voluntad formal colonia· 

lista en los valores esteticos de Vasconcelos, argumento con 

el que hemos encabezado este apartado, En conjunto encontra

mos un mejor y mAs diestro oficio compositivo sobre todo en la 

proporci6n de elementos, y sus relaciones virtuales dentro de 

la fachada; el acceso con cerramiento de medio punto se remata 

con dentlculos perimetrales a manera de rayos que bordean el 

nicho que aloja una escultura de Miguel de Cervantes, la por

tada es un magntfico trabajo de canterla a base de Uneas on·du . . 

ladas que del basamento ascienden para multiplicarse prodiaa· 

mente en la cabecera, dando lugar a una fili¡rana de evidente 

prop6sito decorativo cuyo justo sentido del equilibrio confie

re a la portada un extraordinario valor artesanal y compositi· 

vo. A ambos lados del acceso aparecen los mismos temas del Pa· 

bel16n de Rto: ·en planta baja, una ventana vertical aislada, 

en la planta alta y en el sitio que corresponderla a la terra

za, un m6dulo de tres arcos con guardamalleta y gruesa corniza; 

mach6n con hornacina en la esquina, remate mixtillneo de pretil 

y un copete en el eje de simetrla del alzado con una talla en 

relieve del escudo de la Universidad Nacional (actualmente de

saparecido); m4s. emparentado, a ju:gar por las fotos de que di!, 
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ponemos, con el ~¡ui.la bic~fala del escudo de los Habsbu~¡o, 
. . . 

El interior presentaba amplias arquet~as con azule,os que for· 

maban adosados al salmer, los nombres' de escrltores de len¡ua 
• . . 

espaftola; parece ser, aunque no tenemos datos para _afirmarlo, 

que Carlos Ml!rida decor6 los muros interiores con el cuento 

de "Caperucita Roja", y· un poema de Gabriela Mistral, (3l) 

El.afta de 1924, Gltimo del ministro al frente de. Educa·· 

ci6n PQblica, fue pr6digo en producci6n arquitect6nica tanto . . . 

en lo que hace a rehabilitaci6n de edificios coloniales aban· 

donados o sub-empleados, como de edificaci6n absolutamente nu! 

va. Del primer gl!nero destacan la Escuela Gabriel& Mistral, 

adaptada por el arquitecto Edmundo Zamudio en el edificio que 

fue de la Aduana del Pulque en Peralvillo, (con escultura de 

Gabriela Mistral de Ignacio AsGnsolo). y la Escuela Notmal de 

Maestros construida en el casco de la ex-hacienda de San Jaci!!, 

to. Obra nueva fue la que se hizo para el Instituto Tl!cnico 

Industrial en San Jacinto, El Estadio Nacional, y El Centro Es· 

colar Benito Ju4rez, estas dos, las m4ximas obras del vasconce• 

lismo y del obregonato en materia de obra pGblica. 

µ ESCUELA NORMAL DE MAESTROS.· (Foto 10) 

La autorla del proyecto se perdi6 en el anonimato del De· 

partamento de Construcciones de la Secretar~a, Del edificio 

(actualmente desaparecido) sabemos que la "superficie construi· 

da en la nueva escuela es de once mil metros cuadrados, que son 
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los empleados en salones de clase, bibliotecas, salones especia

les de conciertos y conferencias y ampllos corredore;,,, La' fa· 

chada central, que ·corresponde ·a la esquina de 1a calzada de 

Tacuba y avenlda Argentina, es del estilo colon tal mis puro,., 

La b6veda de la biblioteca est& construida de bet6n arml!e (C:O!!. 

creto armado) translOcido, que es lo m&s moderno que ha venido 

de Francia en cuanto a b6vedas de crist41l,.."C34> l!l conjunto 

de recia apariencia exterior por la contundencia del lleno en 

contra del vaclo, present6 una serie de elementos del estilo 
neo-colonial carentes de unidad compositiva; las secuencias de 

ventanas en los paramentos laterales desconocen la rltmica, y 

la desproporci6n por el breve dimensionamiento de vanos en la 

condici6n privativa de los alzados exteriores. La fachada que 

·recibe el ai:ceso tiene un giro oblicuo en planta, de manera 

que se provoca con ello un amplio chafl&n con el que se vigor! 

za la esquina como inicio del eje direccional perpendicular 

que sostiene la disposici6n del partido arquitect6nico. Dos 

son los materiales cuya alternancia da el apoyo ctom&tico y el 

sustento estillstico, la cantera y el tezontle, l!ste Oltimo 

dispuesto de acuerdo al objetivo de Vasconcelos: " ••• desde un 

principio, combatl la interpretaci6n tenochteca del colonial 

mexicano. El tezontle me pareci6 impropio por cóstoso y som

brio ••• pretendl por eso, que nuestro colonial escolar fuese un 

remedo de pueblo mlis bien que de la antigua metr6poli •• ," C35> 
l!l ministro hizo copiar la portada de la antigua universidad 

(colocada como ya se dijo, en el anexo a la preparatoria) para 
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enmarcar el ·acceao del. edifici.o, y sobro 01111. :;o coloc~ una 

ventana rectangular con balc~n de hierro .forjado, 

extremos del· plano de fachada principal (trabajado . 
En aiabos 

en tezontle) 

se ubicaron sendos torreones de fu~te liso y apenas matizado 
. . 
por dos pequeñas ventanas; los remates son un cuerpo que da la 

apariencia de haber sido interrumpido por razones desconocidas¡ 

arquillos y balaustradas complementan su estructuracilin, En· 
. . 

tre los torreones y la portada en la planta baja, una ventana 

con balclin de hierro y remate en trUngulo (detalle· posiblem·e!!. 

te extraldo de alguna hacienda rural), y en planta alta venta• 

nas en cuadrifolio que tambien aparecen en cinta en una por· 

ci6n de las fachadas laterales, 

EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EN SANTO TOMAS,• 

Inaugurado el 28 de noviembre de 1924 en los terrenos en 

que hoy en dla se asienta el Instituto Politécnico Nacional, 

Habiendo sido encargo dir~cto de Vasconcelos, es muy probable 

que el disefto arquitect6nico se haya realizado en el departa· 

mento dirigido por el ingeniero M~ndez Rivas, a pesar de que· 

en la informaci6n periodlstica se da el crEdito del proyecto a 

los ingenieros: \Hlfrido Massieu y Francisco Javier Stavol i. C36) 

(Director y Subdirector respectivamente), A juzgar por las es· 

pecialidades tEcnicas de ambos profesionistas consideramos que 

su labor haya sido tan solo la definici6n del programa general 

de necesidades y requerimientos de operaci6n, dejando en manos 

• 136 • 



de los arquitectos el es~ablecimiento de partj.elo y estilo ar

quitect6nico. En este caso se trata tambien de un colonial 
. . . 

aparentemente inefor proporcionado que en el edificio de. la 
'• 

Escuela Normal; tenemos la referencia fotogrllfica de dos pabe· 
. . 

llones de una sola planta sobre basamento (posiblemente s6ta· 

no) y cuyo aspecto general por la disposici6n ele ventanas y 

puertas remite a la imagen de las alh6ndigas coloniales;.se 

recurre adem4a a los vanos en cuadrifolio, al remate •ixtill· 

neo de pretil de azotea, a la colocaci6n de guardamalletas, y 

.pingorotas como elementos de estilo. 

CENTRO ESCOLAR BENITO JUAREZ.- (Fotos 13, 14, 15) 

Es la obra cumbre de Jose Vasconcelos en materia de •rqu! 

tectura escolar ya que abarc6 todas las condiciones ele uso, 

funcionalidad e imagen de estilo que a lo largo de su periodo 

plante6 el ministro como el ideal de la nueva. "Escuela de la 

Revoluci6n". Su disello fue encargado al gabinete particular 

de Carlos Obreg6n Santacilia, quien lo present6 como tema de 

examen profesional para titularse como arquitecto; la constru~ 

ci6n fue dirigida por el ingeniero Alberto Alvarez y l~ inaug~ 

raci6n fue hecha por el Presidente Alvaro Obreg6n el 3 de ju

lio de 1924. Construido'en una fracci6n del predio que habla 

ocupado en su momento la iglesia y el cementerio de la Piedad, 

y que pas6 a poder de la Secretarla por mediacilln de \'asconce

los: " ... empece a rescatar para Educaci6n Ptlblica lo que qued! 
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ba, las sobr11s de la arnortiZacJ.6n," (.de esta 111anera) . nos hi• 

cirnos de terren·os sin construir~" (del· ·ter·rerio pa~a la Escue• 

la ~enito Ju4rez) me apropie justarnente,,', 11 C37> 
Se trata de un conjunto de edificios dividido en dos 

grandes zonas: la de actividades escolares, a su vez regiona

lizada en dos patios (uno para hombres y otro para mujeres) 

unidos a traves de la ·biblioteca, y la de actividades recrea

tivas con gradas, alberca y campo deportivo. Salvo la alberca 

ya desaparecida, el ·edificio ha enfretado her6icamente los e•

bates de sesenta aftos de ocupaci6n continuada sin perder su 

integridad formal, dentro de ello la batalla m4s dif!cil la 

ha ganado no en contra de los usuarios (niftos que cursan la 

escuela primaria) sino de la burocracia sexenal, que con ca

rencia total de sensibilidad por la historia del propio patri• 

monio, desde los escritorios han ordenado el derribo, la frag· 

mentaci6n o la modificaci6n de los edificios que la sociedad 

les ha dado para su custodia y administraci6n. La biblioteca 

alojada en el centro del conjunto, remata al acceso comOn para 

los dos cuerpos de la escuela; dentro del partido definido por 

Obreg6n Santacilia la arquitectura adopta la organizaci6n y 

aspecto de una hacienda mAs que de un edificio urbano, donde 

la biblioteca (decorada internamente con murales de Roberto 

Montenegro) sustituye a la categorh espacial y formal de la 

iglesia, Los patios est4n limitados en sus cuatro costados 

por arcadas de medi.o punto en planta baja, y cerramientos adi!l 

telados en planta alta simulando envigados de madera: "una de 
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mis ex.igenci•s con los ip¡¡enieros lVasconcelos nunca cita a los 

arquitectos) de la Sec·retar!a era que ·volvieran a dar a todos 

los soportales de los edificios que constru!.amos, la antigua 
. . 

generosa anchura de cuando fuimos pds de sel\ores y en contras-

te con el menguado pasillo que puso de moda el porfirismo ••• 11 <38} 

Los cubos de las escaleras, estan cubiertos con una b6veda de 

media naranja rebajada, de impresi6n visual muy similar a la 

del Colegio de las Vizcainas. Indiscutiblemente es la obra 

arquitect6nica representativa del vasconcelismo por el sentido 

proporcional y la cuidada atenti6n en todos los detalles orna

mentales, tanto en lo que toca a su ejecuciOn por canteros y 

albaftiles, como en su tonfiguraci6n desde el proyecto¡ Obre¡¡6n 

Santacilia dej6 sentado en este dise~o no tan solo su amplio 

conocimiento del vocabulario plAstico virreinal, sino tambi6n 

el talento interpretativo para ju¡ar con las cualidades forma

les de cada uno de los t6rminos dAndoles dentro del.nuevo pro

yecto el adecuado sitio dentro del discurso arquiteci6nico. Me

ses antes de la inauguraci6n el portavoz de la sociedad de ar

quitectos comentaba en una columna periodlstita lo siguiente: 

"No podemos deéir que esta escuela est6 edifkada en estilo co

lonial no¡ encontramos en ella motivos, que como agradable ri

tornelo nos unen a la menoria de nuestras casas viejas, pero 

interpretando dentro de nuestro modo actual de sentir ••• la fi

sonomta de nuestra vieja arquitectura11 ,<39) 
. . 

La fachada principal estA organizada con tres elementos, 

dos laterales correspondientes a cuerpos de aulas, y uno ten-
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~ral con el acc:;eso, . Los flancos son p111\os que cubren los dos 

nivel'es' y que 'eniplean la s'ecuen·cia rttmica de ventanas agrupa• 

das en porcfones· de tres, las de planta baja rectangulares y 
' ' las de planta alta con cerramiento de medio punto. Las calles 

entre m6dulos de ventanas estan rematadas en el pretil con 

triadas de pingorotas, y todo el pallo con una gruesa moldura 

de cantera. El cuerpo del acceso es de un solo nivel, presen

ta un p6rtico con arco labrado utilizando motivos infantiles y 

una cubierta a dos aguas con teja Arabe de barro; este elemen

to ademAs de definir la funci6n del ingreso se vale de la mo· 

dificaci6n de 'escala tanto para dar perspectiva al frontis de 

la biblioteca, como para vincular a troves del contraste en 

las dos grandes masas laterales que unidas hubieran resultado 

un elementoº de excesivo peso y de una agresiva contundencia 

para el espectador. Dos pares de voHlmenes de una sola altura 

vinculan parsimoniosamente el cuerpo intermedio con los costaP 

dos, retrocediendo e integrAndose del acceso a las masas post~ 

riores. NingGn otro edificio del periodo nacionalista ofrece 

estos recursos compositivos, que agrupados concluyen en un sue! 

to manejo de vólGmenes independientes unos de otros sin perder 

nunca de vista el prop6sito arm6nico dentro del conjunto; la 

arquitectura mexicana tendrA que esperar hasta el advenimiénto 

de las corrientes modernas (a fines de los veintes) antes ~e 

sepultar definitivamente la visi6n totalizadora de las grandes 

avanzadas de fachadas neo·cl4sicas, y la insistencia totaliza· 

dora de la volumetrla decimon6nica • 
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Otros· detalles· sobresal~entea dentro del acpbpdo. general 

del ornato son, las ventanas rectangulares' tipo balcdn con 

guardamalleta inferior, remate en forma de gabinete y hérrer!a 
' . 

de hierro forjado¡ 6culos aislados de perfmetro hexagonal y ri 

bete de cantera, contrafuertes en la fachada de la biblioteca, 

zapatas (imitando viga de madera) sobre los capiteles de apo

yos, y la enorme riqueza del labrado de los fustes de las colll!!! 

nas en la zona de acceso, integradas con bandas verticales de 

motivos vegetales y una suerte de cortinilla desprendida de la 

cara inferior del Abaco del capitel. La zona posterior (corre! 

pondiente al Area deportiva) ·cont6 originalmente con una alberl' 

ca (como la mayorla de las escuelas promovidas por el vasconce-

1 ismo) y gradas laterales que aOn se mantienen en pie, Este 

conjunto escolar fue la avanzada dentro de un ambicioso proyec

to del ministro por hacer de esta zona de la colonia Roma un 

complejo dedicado al estudio y al deporte¡ adem4s de este cole

gio se proyect6 construir las instalaciones de la Facultad de 

Medicina(40lque solo se qued6 en proyecto, y el Estadio Nacio

nal, esta Oltima la obra construida mAs pol6mica del vasconce· 

lismo • 

.!JL ESTADIO NACIONAL, - (Foto 16) 

Edificado en las postrimerfas del r~gimen, el Estadio Na

cional (actualmente desaparecido) fue concebido por el ministro 

como ", •• el coronamiento de la obra realizada en Educaci6n Fls! 
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ca y de la· secci.~n de Bellas Artes en la uma del canto y del 

baile,,, (y) la apoteo·sis de la obra educacional obre~~is-'• 
. . 

A pesar de que su configuraci6n no responde· estrlc-

tamente a las condlcicmes del •lstilo colonial oficializado por 

el ministerio, no dejaron de incorporarse detalles que preten

dieron la adhesi6n formal del Estadio dentro de la linea histo

ricista¡ el proyecto se fragu6 dentro del gabinete de diseno 

·de la propia Secretaria y fue encargado particularmente a Jase 

VillagrAn Garc!a, que en ese entonces desempeftab~ el cargo de 

dibujante del departamento de proyectos, El conjunto se inte

gr6 con una planta al modo del estadio griego clAsico, grade

rias laterales, una cabecera hemic!clica y la otra abierta y 

ligada a campos deportivos anexos: ".,,mucho se discuti6 des

pués la forma y el tamafto del Estadio, Me negu6 a hacer una 

simple pista de carreras •. Lo·que me interesaba por encima de 

todo, era tener un teatro al aire libre para presentar los 

cuerpos de bailes y de gimnasia,, el tener una pista a prop6s! 

to para campeonatos de carrera y juegos de futbol y beisbol, 

se resolverla de un modo muy sencillo¡ construyendo una pista 

todo lo grande' que se quisiera en la parte de atras del Esta

dio".C42> Ambas gradertas se manifestaban exteriormente me· 

diante un pafto col'lpacto y cerrado solo perforado en su desp_la!_ 

te por una hilada de arcos de medio punto¡ el alzado principal 

ubicado en la cabecera construida se resolvi6 de una manera 

muy interesante por el efecto de la volumetr!a comprometida 

con la imagen de monumentalidad, Partiendo de tres planos ge· 
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nerales de C:o111posi.cl.~n, la fachada se presento como una sucesi6n 

ascensi.onal y frontal de ·elementos arquitec'tOrilcos atendiendo a 

una absoluta. slmetr!a bilateral que ·parec!.a or~11lnarse en le 

enorme escultura en forma de cactus que a manera de obelisco se 

planto en la glori~ta contigua a la fachada; el primer cuerpo 

de perf p piramidal daba lugar a dos rampas con escalinatas, 

las que se continuaban despues de un cambio de direcciOn dentro 

de la masa del estadio, originando una muy peculiar combinaci6n 

de "lleno contra vaclo" a que daba lu11ar la relacilln de la pi· 

rllmide frontal contra la ''.pirllmide invertida vacla" del segundo 

tramo de escaleras. La Gltima masa se presentaba como un ba· 

luarte desplantado en la horizontal, con arquillos al centro 

que al ofrecer el libre paso de la luz aligeraban considerable· 

mente el peso relativo del elemento. Relieves escult6ricos ªP!. 

gados a la iconografla vasconcelista completaban la est6tica de 

la fachada¡ a no dudar esta concepci6n formal debe situarse co· 

mo un antecedente de la siguiente fase en el desarrollo plllsti· 

co de la arquitectura mexicana, que buscarll a fines de la d6ca· 

da su expresi6n a trav6s de la geometrla pura en apoyo de una 

imagen cada vez'mlls abstracta. 

Desde su origen en la mesa de trabajo del despacho del 

ministro, la idea del Estadio surgi6 para ser objeto de la ate! 

ci6n general y de una fuerte pol6mica dentro del gremio de ar· 

quitectos. Si bien el propllsito de Vasconcelos era dar lugar 

a la Gltima gran obra material del pertodo, con la que ademlls 

se cumplirla su prop6sito de haber atendido integralmente a la 
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formaci6n f~sica y espiritual de la.nue~a Ju~en~ud nacjda con 

la Rev·oluci6n (co1110 se ha vl.sto, se habb atendi.do ya a la 

· co~strucci6n de escuelas y bibllotecais), los recursos econ6111i-

cos del erario pQblico en los dos Gltimos aftos del obregonato 

·hablan sufrido una considerable merma, sobre todo por la aten

ci6n a los gastos extraordinarios de guerra que habla ocasio· 

nado la revoluci6n de la huertista, Por tal motivo, Vasconce· 

los tuvo que .recurrir a los fondos que habla logrado ahorrar 

en la propia Secretarla, a la contribuci6n de sus empleados 

quienes aportaron al presupuesto un dta de su sueldo, a la 

apretada aportaci6n de la hacienda pGblica, y a la contrata· 

ci6n de una estructura met41ica que aunque no era de su predi· 

lecci6n, le ofrecfa aparentemente una notable economfa, En 

sus memorias Vasconcelos nos dice: "El Sr. Prieto (Gerente 

de la Fundidora ~e Monterrey) ase¡ur6 que nos hacia precio es· 

pecialmente moderado, porque no querfa que construy6semos con 

cemento: querfa que la fundici6n tuviera el honor de hacer un 

trabajo que le servirla de anuncio,,. En suma nos comprometi· 

mos por cerca de cuatrocientos mil pesos, sin saber c6mo iba a 

pagarlos ••• total que la armadura de hierro qued6 pagada, quiz4s 

antes de.que acabase de erigirse,. , .. C43>, aquf justamente ini· 

ciaron los contratiempos que acarrearon tantas criticas a las 

.decisiones de Vasconcelos. En primer t6rmino, el proyecto or! 

ginal de Villaár4n tuvo que modificarse en funci6n del esquel! 

to de acero, dado que la idea inicial estaba concebida contem· 

piando una estructura de concreto armado, En la secci6n "Ar· 
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quitectura" del.peri~dico Excelsior aparecieron de in111ediato 

las crfttcas al procedimiento autoritario del' ministro, quien 

hab!a tomado decisiones sin consultar a los proyectistas: 

" ••• se mandaron hacer· las estructuras met41icas antes de ccin!!. 

cer la soluci6n. arquitect6nica ..... c44 J J:n la ya mencionada 

actitud vasconceliana de desprecio a los arquitectos, no se 

otorgaba el credito correspondiente a VillagrAn como autor 

del proyecto, quien ademlls habfa tenido que sacrificar su con 
. . -

cepci6n original debido a la partlcipaci6n de los ingenieros 

en su calidad de directores de obra: ",,,el arquitecto Villa· 

grán puso algo.de su labor en este trabajo, y~ este solo se 

te~la en el dep'artamento como un dibujante, sin responsabill· 

dad, y no se le ha dado ni el lugar que le corresponde al pu· 

blicar su firma con los croquis primordiales del proyecto,, :.C45J 

No solamente tuvo que someterse Villagr4n a las decisiones 

tecnicas de los ingenieros, sino a las est6ticas de una "mul· 

titud de manos" como apunt6 Juan Galindo en sus crfticas en el 

J:xcelsior; parece ser que la desconfianza del ministro 11eg6 a 

tanto respecto a la incapacidad creativa de los arquitectos 

que intcgr6 a un nutrido grupo de t~cnicos y artistas para que 

decidieran en conjunto el destino de la fachada y la decoraci6n 

general del edificio, dejando de lado la opini6n de Jose Villa· 

grán, y convirtiendo el proyecto en una "cena de negros" como 

lo cxprcs6 Juan Galindo y Pimentel, Vasconcelos coníes6 a mo· 

do de disculpa y en abierta defensa ante las criticas de que 

fue objeto: " ••. No he sabido o no he podido rodearme y buscar 
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todos los ~rqui~ectos que colaboren co11.111~co para ll~gar a fe· 

liz; l!xlto, pues· no fui podido bastarme 1a colabot¡acJ6n de uno 

o dos por mb que hayan trabaJado con carijlo;, ,nC46l .El equi• 

po encargado de la ases'orfa estuvo integrado por el ingeniero 

Federico Ml!ndez; Rivas, el licenciado G6mez; Robelo, los pinto

res Roberto •lontenegro, Jorge Enciso y Diego P.ivera el escul· 

tor Manuel Centuri6n (cuyos proyectos decorativos fueron des

plazados por los de Diego Rivera) y los arquitectos Manuel 

Ituarte y Eduardo Macedo y Arbeu. El Gnico que no particip6 

fue Josl! Villagr4n Careta. 

A juz;gar por las notas periodtsticas del momento, Diego 

Rivera logr6 imponer sus criterios estl!ticos no solo sobre los 

del escultor Centuri6n, sino a6n sobre los argumentos de fun

cionamiento y estabilidad definidos por Villagr4n; Galindo di· 

jo de Rivera que " ... sus ideas han contribuido al desastre .. ," 

El arquitecto Ituarte formado en el neo-cl4sico, propuso una 

balaustrada decimon6nica para la escalera, idea que fue opor-. 

tunamente descartada¡ finalmente prevaleci6 la sensatez en el 
• 

sentido de construir la fachada objeto de las diferencias, en 

justo apego al proyecto presentado por Villagr4n, El conjunto 

fue inaugurado por Obreg6n acompallado por Vasconcelos, el S de 

mayo de 1924 y para el efecto se organiz6 un magno festival 

que incluy6 tablas gimn4sticas, desfile de atletas y bailables 

"mexicanos y espaf\oles", El 2 de julio de ese mismo ello el 

ministro de Educación present6 su dimisi6n al cargo, con lo 

que concluy6 no solo su gestión en el gabinete obregonista, 
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sino que ce'rr~- con ello, un. gran ca.p$tulo cul~u~al en ol que 

se pretendill conf~gurar la nueva circun,tancia del" pab con 

la cobertura hfstllrlc:a del nacionalismo, 

LA ARQUITECTURA NEO·COLONIAL FUERA DE LA' SECRETARIA DE EDUCA• 

CION PUBLICA,· 

Si bien es cierto que la voluntad vasconcelista divulgll 

el neo·colonial como estilo de la Revoluci6n, no fue Vasconce

los como ya hemos dejado sentado, ni su introductor ni el Qni

co patrocinador de la construcci6n al modo virreinal. Es jus

to mencionar que este nuevo prop6sito ornamental no fue unive.!: 

salmente aceptado por el gremio, que si bien en su gran mayo· 

ria se dejll llevar por el impulso de lo que se presentaba como 

la nueva gran altern3tiva formal, .hubo un sector que dejll sen

tada su inconf~rmidad al descubrir en el copismo historicista 

la continuaci6n del academicismo finisecular, con el que por 

ning6n motivo podrta llegarse a vislumbrar una verdadera reno

vaci6n de la arquitectura, ni mucho menos la incorporaci6n de 

ella a las nuevas circunstancias que ya planteaban tanto la 

n~eva tecnologla constructiva del concreto armado, como la 

avanzada ideológica y expresionista que hab~an iniciado en H6· 

xico los pintores y poetas independientes ocupados en revisar 

lo que ocurrla con las recientes experiencias europeas, 

En general fueron los maestros, los provenientes de las 

generaciones formadas en la primera d~cada los que se involu· 
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eraron con ·el estUo 1 aunque no quedaron de lado a~gunos jOve• . . . 
·nes arquitectos, que ·como .obregOn SantacUla, ht:cleron lmpor• 

. . . 
tantes contribuciones a la integraci8n de la nueva' rnorfologfa, 

• 
Cuantitativa y cualitativamente ·e1· auge del estilo se di& sin 

duda en coincidencia con los aftos del obregonato, tiene su el! 

max en 1925, y permanece vivo durante toda la decada, aunque 

produciendo cada vez menos ejemplos en virtud del natural a90-

tamiento de una proposici6n que estaba condenada a la auto re

petici6n, por las pocas posibilidades innovadoras, y sobre to

do enfrentada a los embravecidos embates de otras corrientes 

plásticas provenientes del extranjero, que ofrecfan sobre todo 

la esperanza de algo determinante para la sociedad mexicana de 

los veintes: el acceso a la vanguardia, 

El arqÚitecto Eduardo Macedo y Arbeu cuya c4tedra en la 

Academia coadyuv8 a la formaci6n de los arquitectos que tuvie

ron en sus manos la edificaci6n a partir de los aftos veintes y 

treintas, public& en 1921 una nota titulada "La melancolfa de 

nuestros viejos monumentos" en la que se destaca un punto de 

vista sumamente interesante por cuanto exalta el valor del pa

trimonio artlst"ico nacional, pero tambil!n oportunamente advier

te del peligro que se cierne sobre la arquitectura moderna de 

seguir solo el csptritu de copla dejando de lado la intcrprcta

ci6n: "En los tiempos actuales el arte que llamamos colonial y 

que es un arte pseudo europeo que floreci6 entre nosotros de la 

misma manera que floreci6 en Espafta el arte mudejar, empieza a 

ser estudiado y profanado al mismo tiempo: queremos Imitarlo 

- 148 -



sin haberlo' es.tudi.~do lo bastante r lo 'e)lipec¡uene·c·em:os ap1ic4n• 

dolo a construccfones b~rguesas:_~47 l tramadas de ·atenci.On ~o· 
mo las de Macedo y Arbeu se fueron convi.rt~endo en· acres crlt! 

cas por parte del sector "tellrico" de la sociedad de arquitec· . . 
tos contra los simpatizantes del colonial¡ en particular entre 

1923 y 1924 las condenas se centraron en·la persona de Jose 

Vasconcelos, quien se habla destacado en la pr4ctica como el 

m4s aguerrido apologista del estilo,. La posici6n desde 'ta 

cual esgrimfan su repudio, era la de invocar un arte.nuevo que 

optara por la interpretacilln y revigorizacilln conceptual de la 

esencia del colonial. El arquitecto Jose Gllmez Echeverrfa es

cribe: "Tomemos parte en la lucha que presenciamos entre la 

tradicilln y el progreso y procuremos que de la lucha surja la 

armonfa entre los dos factores, establecidos entre ellos.la 

unidad ••• creo que lo que no debemos hacer nunca, es disponer

nos a proyectar con el propllsito de producir una obra "colo

nial", procuremos producir "moderno", y si hemos estudiado· 

nuestras reliquias coloniales en lo "moderno" aparecer4 lo "co

lonial",,, ,.( 48) A manera de contraparte una semana despul!s en . 
la misma p4gina de Excelsior dedicada a la arquitectura, el 

arquitecto Augusto Petricciolli quien siempre se destac6 como 

un convencido oficiante del estilo, contesta con un articulo 

titulado "Deben usarse los pafios con bellos azulejos", entre 

otras afirmaciones dice: "Felizmente presenciamos lo que bien 

podrfa llamarse el renacimiento de la arquitectura colonial en 

Ml!xico, .. · .. c49> Juan Galindo y Pimentel siempre atento de los 

- 149 -



aconteci111ientos en el can¡po del 11.rte r en especJ-al de la ar

quitectura, ade1'anta ·apenas en 1924 un concep'~o que sora so

porte invaluable de toda ia teorla que ·se desencadenara en 

MGxico anos despul!s· como corolario del reciente estallido eu

ropeo del racionalismo; "• •• los elementos arquitectl5nicos al 

despertar una emoci15n, tienen al mismo tiempo en su modo y . . 
complicado lenguaje la obUgaci6n de expresar,. la funcil5n . . 
constructiva que representan", (SO) Un mes despu&s con el ti

tulo de "La obra realiza da por la Secretarla de Educaci6n PCl

blica y la etapa actual de arquitectura nacional" el mismo . 

Galindo hace un concienzudo an4lisis de la arquitectura vas· 

conceliana, estimando la inegable influencia que Jos6 Vascon

celos ha tenido dentro del contexto local: "Pero como quiera 

que esta obra por basta y amplia ha seftaládo un periodo de 

construcciones de importancia en las que debieron de haberse 

marcado los caracteres distintivos de nuestra arquitectura ac

tual, hubieron de llenar esa otra funci6n social, debieron ha· 

her sido frases bien escritas de ese lenguaje de piedra que 

van reseftando con mayor verdad, que historiadores y cronistas 

la evoluci6n de los pueblos", concluye con una lamentaci6n que 

dispone a considerar la obra revisada como un total fracaso: 

"(Vasconcelos) puso a hacer arte, trabaj6 por la formaci6n del 

estilo, pero la febrilidad con que lo hizo, le impidi6 que lo 

diera a hacer a quienes lo hubieran podido producir". (Sl) 

Alfonso Pallares hace tras la renuncia de Vasconcelos a la 

Secretarla, una ponderaci6n del trabajo ejecutado durante su 
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ejercicio, 's!Jl dejar de apuntar una muy ~guda.y certera cri

tica centrada en· la obstinac16n individualhta del ministro, 

quien con ella Umitd la creatividad de los arquitectos, No 

puede soslayarse un defo de amargura en la opin16n que el au

tor tiene del perfodo, y que define como de despc:rdicio de ta· 

lentos y 'recursos econ6micos: "(Vasconcelos) no dej6 "pensar" 

y hacer a los arquitectos que con 61 trabajaron lo que les 

sugerta su conciencia libre de profesionistas,,, sino que 

siempre que pudo impuso su sentir pUstico arbitr·ariamente,,, 

se enamor6 de la capacidad ingenieril, tan solo porque. la e.n· 

contr6 arm6nica con su avidez a base de contemplaci6n ¿-sic_7 

y de velocidad, de hacer, de edificar pronto y de amontonar 

muros y de mandar esclavos ••• no supo organizar ni encausar el 

movimiento arquitect6nico de manera que sur1ieran las formas 

representativas de la vida moderna,,, st pag6 a los arquitec

tos, pero para que fueran los esclavos espirituales de su con

cepto arquitec.t6nico, y los parias enteramente extrallos a la 

vida de las construcciones realizadas por los ingenieros or1a· 

nizadores, los predilectos de Vasconcelos". Sin embargo, no 

deja de reconocer en el mismo articulo que " ... cuando despu6s. 

de los anos se olviden las flaquezas de Vasconcelos siempre 

quedarA vinculado su nombre a obras monumentales y buenas para 

el vivir de la colectividad", <52> Es a partir del ano de 1923 

cuando con mayor abundancia empiezan a aparecer en la ciudad 

de México ejemplos de arquitectura neo-colonial proyectada por 

autores ajenos al ministerio de Educaci6n Píiblica, S.in inten~ 
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tar ~gotar e~h~usti~P.lllen~e la descripci~n de ~odos los casos 

que se enllstan en e1 apendice ·corres·pondlente,· centrarenios 

nuestra at.enci6n en aquellos que luimos considerado sobresa

lientes por sus valores formales o ,Por la trascendencia de 

sus aportaciones, 

LOS TALLERES TOSTADO'( 1923 ),- (Foto 8) 

Proyecto del arquitecto Federico Mariscal quien a juzgar 

por algunas de las obras de este periodo, no .solo .promovi6 . . 
con la pluma y desde la cátedra el surgimiento del neo-colo

nial, sino tambi6n dej6 testimonios de su adhesi6n al estilo. 

Mariscal abraz6 desde los primeros allos del siglo el movimien

to historicista y fiel a 61 nunca lo abandon6 mientras se man

tuvo en ejercicio¡ con la construcci6n de los Talleres Tostado 

en un angosto predio colindante al muro norte de la iglesia de 

San Fernando., incorpora en la prllctica el contenido de su teo

r!a de reivindicaci6n de la arquitectura colonial que como ya 

hemos apuntado, habla difundido desde la segunda d6cada. De 

amplio desarrollo en la fachada frontal y un fondo muy limita

do por la estrechez del lote, el inmueble fue encargado por el 

grabador Tostado, para alojar imprenta y locales adecuados pa

ra el desarrollo del grabado y las tareas afines a las artes 

gr5ficas, ello estableci6 una condici6n bdsica de programa que 

fue la de captar la luz natural a trav6s de grandes ventanales 

con el fin de originar las mejores condiciones de visibilidad 
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interna dado el tjpo de ~rab11jo a desatrollar, El. alz11do fi'O!!. 

tal esta compues·to por una rettcula que combina los caracteres 
. . 

de origen colonial, con ventanas de "piso a techo" que cumpl i'e!!, 

do un objetivo eminentemente funcional someten a la est6tica, 

y parecen preludiar la entrada en la escena nacional de la ob

jetividad racionalista, Los cuatro niveles que componen la 

estructura aparecen delimitados horizontalmente por plataban· 

das; las dos primeras son discontinuas, y ayudadas de la for

taleza de las calles de cantera van formando recuadros de azu-

tejo talavera fileteado con ltneas de hierro forjado; la Qltl

ma, es una pesada banda de ladrillo en donde aparece cincelea

do el nombre' del edificio, El pretil que confina la azotea es 

una sucesi6n de arcos invertidos que se alternan con una co•· 

binaci6n lineal de bases cuadrangulares. con puntas verticales 

trabajadas en may6lica. Bajo el pretil aparece una corniza 

tocada con roleos y guardamalletas de un corte muy geomftrico 

que tiende a distanciarse de la sensualidad del trabajo de can

terta colonial, y junto con los planos en relieve de las calles 

verticales juega m4s con la estilizaci6n formal que empezaba a 

ser solicitada 'por la critica arquitect6nica de la 6poca. El 

umbral de acceso presenta en jambas, estribos y dintel un al

mohadillado simulando sillarejo, en la regi6n derecha de la fa

chada aparece un torre6n sobresaliente del plano general, con 

el mismo tratamiento de ventanerta que el resto del alzado y 

con remate en forma de cupulino, aparentemente sin u.na funcl6n 

particular en el interior toda vez· que la escalera se aloja en 
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el eje del acceso, Ea~e de~¡¡lle ¡¡rqul.tect6nic9 de cadcter 

eminentenielite dec·orativo, vendr~ a ser soUcitado por los di· 

sell\ldores que hacia la segunda mitad de la dt!cada, encontra· 
. -

remos dedicados a la concil iaci6n del Dec6 íranct!s' con la ar

quitectura mexicana. El edificio ofrece como ya ha quedado 

expresado, algunos recursos que mAs tarde ser~n de alg~n modo 

distintivos de nuevos estilos, y en tal medida puede conside

rarse precursor de nuevas rutas pese a que segur¡¡mente no es

tuvo dentro de los prop6si tos del arquitecto Mariscal el ini· 

ciar ningfin tipo de acci6n sismAtica con su ¡¡rquitectura; le

jos de ello su intenci6n qued6 centrada siempre en la salva

guarda de la homogeneidad pl4stica de la construcci6n, apega

da a los c4nones de la tradici6n, 

"CONJUNTO DE DEPARTAMENTOS EN LA CALLE DE VIZCAINAS" (1923), • 

(Foto 9) 

En el mismo afio de 1923, el arquitecto Manuel Ortiz Mona! 

terio construy6 un conjunto de dos edificios departamentales 

en Vizcainas Nº, 12 y 14¡ desde nuestro punto de vista una de 

las obras de mayor calidad en cuanto al disello, inventiva, y 

manufactura que se registra en el periodo que revisamos. Com

puesta dentro del espiritu neo-colonial, la fachada manifiesta 

tanto en su conformaci6n general como en el manejo de algunos 

detalles, el conocimiento que sin duda tuvo Ortiz Monasterio 

de la arquitectura moderna europea, sobre todo aquella que ha-
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bta brotado de la '.'.prb1a".era Sagrada'.' en Austria en 1898, y que 

m&s tarde di6 lugar· a la "Secesilln Vlen'es·a" .rej>res·entada por 

Olbrich, Hoffman y Otto Wagner, 

En este edificio no hay sometimiento a la.s reglas del es· . . 
tilo antiguo impuestas por la nueva. generacilln, si bien se 

dan molduraciones y apUcaciones de cantera, el contenido to· 

tal trata de hablar en un lenguaje de mayor actualid.ad inter· 

nacional, haciendo trascender·el regionalismo colonial con la 

integraci6n de sus detalles a frases mejor articu.ladas dentro 

de la imagen plAstica moderna europea de los primeros anos 

del siglo, La fachada se da como paramento interrumpido por 

dos lengUetas verticales coincidentes con los accesos¡ sobre 

un basamento de cantera gris se bordan los panos con tabique 

de barro (ya no tezontle, ni ladrillo ni azulejo) cuyo aparejo 

hace combinar las tonalidades producidas por el diferente co· 

cimiento del material, dando como resultado una superficie de 

intensa vibraci6n, bi-crom4tica que mucho debe segOn nuestro 

punto de vista, a la fachada de la "Casa May61ica" construida 

por Otto Wagner en Viena en 1899. Anchos aleros con intencilln 

de moldura, dan lugar a los muretes ornamentales que mayor pa· 

rentesco guardan con el estilo colonial aparecen en los acce· 

sos, mediante estribos almohadillados, roleos, cornizas mixti· 

llneas, recuadros con cortinajes Y. "cabezas de perro" que es 

de lo mejor que en cuanto a canterla se hizo durante este perlo 

do en la ciudad de México. Frisos azulejeados entre el alero 

de azotea y la fachada de tabique, asf como el particular re· 
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mate de dos h!..ladas. de v11nt¡¡,nu a b¡¡,se de dintel ligeramente . . . . 
apaine1ado, complem·en·tan la estructura dec·orativa del edificJ-o, 

REFORMAS AL ·PALACIO ~ACIONAL ( 1926), • 

El 15 de septiembre de 1926 y como parte integrante de 

las celebraciones tradicionales del Aniversario de la Indepen

dencia Nacional, el General Plutarco El1as Calles inaugura la 

nueva fisonom1a del Palacio Nacional asiento del Poder Ejecu

tivo Federal. Las obras de acondicionamiento consistieron en 

la adici6n de un piso m4s (el cuarto nivel), y el remozamiento 

de las fachadas para adecuarlas al prototipo formal del estilo 

neo-colonia~, con ello se da lugar a dos fen6menos de peculiar 

interés: primero, la trascendencia "oficial" del estilo arqui

tect6nico caracter1stico del obregonato, con lo que esto i•

plicaba respecto de dar continuidad a un programa art!stico que 

en principio era ajeno al nuevo gobierno, y segundo, el pecu

liar caso de transformar el estilo propio de un edificio que 

realmente se habla construido en el tiempo de la colonia, de 

acuerdo a los principios pl4sticos que otra circunstancia tem

poral y cultural hnbla definido en relaci6n al estilo originaJ 

del inmueble, 

Las modificaciones sustituyeron el acabado en sillarejo 

que tenla el primer cuerpo por un pafio cerrado de cantera; se 

recubri6 el segundo cuerpo con mosaico de tezontle rojo, des

tacando los marcos de ventanerla en el tono claro de la chilu-
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ca. El cuarto ni.vel !18fl.'Síldo 411 edif~ct.o 1 se recubri~ tll•· 
bil!n con tezontle rojo y presenta como caracter!stlca. ta su• 

. . . 
cesi.6n de arquillos de medio punto dispuestos. en pares, rec·u!. 

so que como ya hemos mencionado, se habla adoptado casi como 

condici6n del nuevo estilo. La azotea se termin6 con una·an· 

cha banda de cantera y pingorotas; los remates de las tres 

puertas fueron continuados verticalmente dAndoseles un trata· 

miento de mayor corporeidad escult6rica. Finalmente, la vie• 

ja campana del curato de Dolores volvi6 a ocupar el lugar que 

se le habla asignado desde el_ 1 S de septiembre de 1896, en el 

nicho del pifion central sobre la puerta principal del edif.i· 

cio, 
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roro 1 

roro 2. 

FOTO 3 

.-

Rl:FEP.ENCIAS FOlOGRñflCl•S·, CAPITULO lI 

"LA .SENSIBILio:.o :\ACIONALISTA" 

".!-'11bell6n de Xéxico en la Exposici6n de Rio de Janei ro•, 

B~asil1 Arqs. Carlos Obreg6n Santacilia y Carlos Tarditi 

1922 

Foto·: Revista Azulejos, No. 6, Febrero 1922 

Cetalle 1 Proyecto de fachada principal 

"Pabel16n de Hé:dco en la Exposici6n de Rio de Janeiro•, 

Brasil¡ Arqs. Carlos Obreg6n Santacilia y Carlos Tardit1 

1922 

Foto : Revista Azulejos, No. 6, Febrero 1922 

Ce~alle 1 Corte longitudinal del edificio 

"."abe116n de México en la Exposici6n de Rio de Janeiro•, 

Brasil¡ Arqs. Carlos Obreg6n San):acilia y Carlos Tarditi 

1922 

?;to : Revista_;,zulej··:;, No. 6, Febrero 1922 

Detalle : Vista de lG fuente interior ( dibujo original

del Arq. L6p<oz Moctezuma 1 

''Edificio de la Escuel~ ~acional Prc~:ratoria"1 ;rq. S~- •• 

:- 1.101 Cht!\•cz, 1907 

t"b!caci6r. : Calle .iusto Sierra, :·:~:-:ice D.F. 

roto : n:;, 
~6talle : Vista del ~rcaso principal 

''Edi~icio GJon~''; Arq. ~ngcl Torrus Torija, 

?"~·to : l':O:A 

• 161 • 



FOl'O 6 

FOTO 7 

FOTO 8 

FOTO 9 

FOTO 10 

FOTO 11 

'"Edificio Gaona"1 Arq. l"1~E<i Torres Tcrija, 1922 
Foto 1 EXA 

Detalle 1 Vista de li· fachada principal 

• "Edificic de la Secretar!a de EducaciGn P(lblica"1 Inc;.-

Fedr:rico l·!~ndez Rivas, 1922 
Foto 1 EXA -
Detalle : Vista de la fachada principal y acceso 

"Edificio de los Talleres Tostadoª1 Arq. Federico Mari! 

cal, 1923 

Fot:> 1 His~oria del Arte Hexic~no, Editorial Salvat 

"Edificios de Depa»tar;entos Vizcainas"J Arq. Manuel Or

tiz l·:onasterio, 1923 
Foto 1 EXA 

Detalle 1 Vista de la fachada frontal 

•• 
"Escuela 1:or:nal de Maestros"1 Departamento de Construc

ciones de la S.E.P., 1924 
Foto 1 Cuadernos ,de Bellas Artes, No. 11 año IV, Enero-. 

1963, p~gina LII 
Detalle : r~chada de acceso 

''Centro Escolar Be 1 is ario Dom!nguez" J Arq. Eclmundo Zam!: 

dio, Í923 

f 'JtO : E>:~· . . 

D0~alle : Vista de uno de :os patios i:;tfr~r.os 

é:io, 1923 

:oto ; EXA 
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ff..'J'O 13 

roro 14 

FOTO 15 

FOTO 16 

FOTO 17 

FOTO 18 
.. •• .. 

"Centro Escolar Bcr,ito Jufirez"s .1-.rq. Carlos CbregGn Sal! 

taeUia, 1924 
Foto 1 EXA 

Detalle : Vista del acceso 

"Centro Escolar Benito Ju~rez•s Arq. Carlos Obreg6n Sal! 

tacilia.: 1924 
Foto : EXA 

Detalle 1 Voltll!lenes adjuntos al acceso 

"Centro Escolar Benito Ju~rez"i Arq. Carlos Obreg6n Sal! 

tacilia, 1924 
Foto 1 EXA 

De tal le 1 Patio interior 

"Estadio Nacional"¡ Arq. Jos~ Villagran G~rc!a, 1924 

Foto·: Casasola, Gustavo. Seis sia,los de Historia_s;.!!!J:. 

CI! de México, \'Ol~ 8, p~gina 2288 

Detalle 1 Fachada principal 

"Froye<:to de la .casa del Estudiante Mexicano en Par!s"1 

Arq. Carlos Obre96n Santacilia, 1925 
Foto 1 .Ex_cclsicr, 1:0,•ic,:nbre 22 de 1925 

Deta·u~ : Portada 

"Edificio de Departa::-ie:::i:.os en Puente de Mlvarado"s ;,rq. 

Sal\·ador Vertiz, 1925 

Foto : E>:A 

. Detalle : Fachac!a 

.• 

- 163 -
' 





r 

r 











CAPITULO 111 

EL CONCRET!)""ARMMIO:.·. LA" TECNICA CONSTRUCT.IVA""JIE "LA""DECADA 

"El concreto es la letra, el verbo· de la arquitectura contemp.!!. 

ranea". 

Revista Cemento, 1926, 

" (El concreto) el material en que se fundirA el esp1ritu de 

nuestros siglos.", 

Federico SAnchez Fogarty. 

" (El concréto) he aqu1, la s1ntesis.de una nueva época en la 

historia.,," 

Revista Tolteca, Nº, 20, agosto 1931, 
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¡:¡L CONCRETO ¡\Jllo~DO l J.A. TECNJC¡\ CONSTRUCTlV,'- DE J.A. PECADA. 
a=.•.:::1.=.=.•.=.=.i;z,.=,•,•.~is.•.•.-.~.~-..•.•.".P.,'t': ..... •.• .. •.'f' ..... .,,,,, ......... 1'.~-.-..~ ... ~.f':!ll;fl.,"-,";ª,=.=.•.'f"., ... llS,l!l_911, • 

Con la renuncia de Jos& Vasconce1os a la Secretada de 

Educaci6n Pública el 2 de julio de 1924, se JnicUI el. gradual 

abandono del nacionalismo cultural. est11ndarte del. gobierno que 

habla legitimizado a la Revoluci6n como instancia polltica na

cional. Si bien es cierto que como ya ha sido descrito en el 

capitulo anterior, el "estilo neo-colonial" no fue abrazado por 

todo el gremio de arquitectos, si llegd a constituir a pesar del 

escaso número de obras que se edificaron de acuerdo ·a sus par4-

metros, una modalidad objetiva y.programática que intent6 en su 

momento junto a la pintura mural, fortalecer la identidad cultu· 

ral de la R~pública, 

El 1°. de diciembre de 1924 en el "Estadio Nacional", surge 

con el intercambio de la banda presidencial entre Alvaro Obreg6n 

y el general Calles una concepci6n polltica que dominar! de un 

modo u otro los destinos nacionales a lo largo de diez aftos: 

"el maximato", Plutarco Eltas Calles, no tan solo llega a ser 

Presidente de la República (por vta electoral) sino que trascen· 

diendo la temporalidad de la investidura de jefe de Estado se 

convierte en el "Jefe máximo de la Revoluci6n", singular recono· 

cimiento de sus correligionarios que le abre la posibilidad me· 

diante la rigidizaci6n de la pirámide del poder, de regir los 

destinos nacionales aún sobre la voluntad de tres presidentes de 

la República: Emilio Portes Gi 1, Pascual Ortiz Rubio y Abe lardo 

L. Rodriguez. 
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Las mod-.lidades que presenta el.ca~l~sm~ e~ la d~recci~n 
estatal no incluyen solamente ·e1 J,"abustec·imi:erito de la figura 

presidencial, circunstancia que inici~ en' su momen'to el· obre'g!!, 

nato, sino tambU!n la presencia de un proyecto ·econ~mico, "La 

llueva Polttica Econl!mica" (NPE) que afirmando el sistema de 
. . 

producci6n capitalista se expuso como .la panacea· econ6mica del 

periodo en ap,oyo al programa de reconstrucci6n econ~niica naci!!, 

nal, dando origen no solo a nuevas opciones econ6micas que fu! 

ron aprovechadas por sectores minoritarios de la sociedad, si

no también a una caracterizaci6n de la cultura urbana, que en

febrecil! con las im!lgcnes del maquinismo y la industrializacilln 

queriendo encontrar en ellos el camino para asumir en el arte, 

el concepto de modernidad. Fue esta una circunstancia externa 

que desde el porfiriato percutil! en la vanidad de los goberna~ 

tes, Agotada la apolog1a nacionalista, en tanto que estilo 

propuesto como soluci6n a las necesidades arquitect6nicas del 

Mlixico revolucionario, se seguirll insistiendo en el rescate de 

valores pl!lsticos y espaciales heredados de la tradici6n, cui

d4ndose los arquitectos en sus reflexiones, de no incurrir en 

la proposici6n de un estilo hist6rico como ruta abierta a la 

definici6n de la nueva imagen de_Mlixico. Sin embargo, no se 

puede soslayar el .hecho de que el neo-colonial constituy6 sobre 

todo en los cuatro afios del obregonismo, una circunstancia par

ticularmente sólida que habiendo surgido en los caballetes de 

los pintores, y en las mesas de dibujo de los talleres de los 

arquitectos, obtuvo la legitlmizaci6n del ministro de lnstruc· 
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ci~n pllbU.c~ y que A peSaJ' de las Cl'~~i.cas J'ecj.bidaa en su 111ome! 

to fue suficielitenien'te ·congJ'uente con las necesidades de CJ'l$ta• 

lizaci6n ideol6glca que demandaba el Estado, En este ·sentido 

los hechos que se desarrollan a partir del ca11ismo toman una. 

distancia notable respec·to a la voluntad formal, y a la genera

ci6n de los msev·os pl'ogramas estillsticos que serAn seguidos por 

el gremio de los constructores. 

Rotas las imposiciones establecidas por el vasconcelismo 

en materia de arte pllblico, las sensibilidades se abren a las ex

periencias europeas y norteamericanas¡ muchas veces· las primeras 

seran recibidas, sobre lodo en el campo de la arquitectura, tras 

establecer una trinngulaci6n con los Estados Unidos, en un fran· 

co inicio de lo que allos despu6s adquirirll el Utulo de "pene· 

traci6n cultural", No son muchas las rutas formales que los ar· 

quitectos mexicanos seguir4n en su af4n de descubrir un lExico 

moderno que sea capaz de operar en el 4mbito mexicano, pero es 

tambi6n innegable que en materia de originalidad marcharon a la 

zaga no solo de sus colegas extranjeros sino tambi6n de los in· 

genieros mexicanos, que desde fines del siglo XIX fueron siempJ'e 

los primeros en experimentar con la nueva teconolpg1a edificado· 

ra, sellando sus obras con el estigma innovador tan caro a los 

arquitectos. 

Con el uso extensivo del concreto armado que caracteriz6 

sin duda el programa de obras públicas del gobierno callista, 

los arquitectos se vieron paulatinamente inmersos en una circun! 

tanela absolutamente peculiar y compleja, Por un lado, es un 
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hecho la orl'andad te~~i~a en la :ue qu.eda el .. ~r.emio tras la co!!. 

den~ del naciona·lis1110, por otra parte tos i!lgehleros dedicados 
' . 

a la edificacUln urbana hablan comprobado des e ·principios de la 

dl!cada la eficacia del uso del ceniento en las estructuras de los 

edificios, mientras que sus adversarios labor les se debatlan en 

la discusi6n de cual debla ser el "nuevo esti o mexicano". Al 

llegar 1925 y con 61, el auge econ~mico del c llismo, las obras 

pliblicas (pavimentaci6n, urbanizaci.6n, infrae tructura carretera 

e hidráulica) son ejecutadas por ingenieros y por empresas nor· 

teamericanas contratadas para la definici6n d los proyectos y 

la asesoria t6cnica necesaria; desde la pavim ntaci6n de las 

calles de la ciudad de Ml!xico hasta las corti as de las presas, 

pasando por la red caminera nacional son cons ruidos con concre· 

to, calculado, vendido· y controlado por los i genieros. Los ar· 

quitectos vislumbrando el peligro que se les vecina de volver 

a ser desplazados por el sector inge.nierifJen el planeamiento y 

construcci6n de los nuevos edificios inmediat)amente se afilian 

a la nueva tecnologla cementera, ensalsando tlanto sus ml!ritos 

utilitarios y econ6micos, como la virtud de er el material 

capaz de dibujar la nueva imagen de modernid,d tan solicitada 

por los pregoneros del progreso local¡ de lo que no alcanzan.a 

ser concicntes es que en esta ocasi6n no sol mente vuelven a 

arribar tardiamente a la cita de las innovac ones, sino que 

tambi6n son objeto de una poderosa manipulac 6n propagandistica 

desatada por los emporios industriales fabri antes de cemento, 

y que con toda oportunidad se han enganchado al vag6n de los 
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beneficios econ6111icos que puso en marcha el r~glmen de Calles. 

De esta manera aquellos que hacia todavh dos al\os dibujaban el 
. . 

despiez·e ·de los tableros de tezontle laminado_ para las fachadas 

neo-coloniales·, se encuentran de pronto invirtiendo todas sus . - . 
esperanzas de originalidad en el dominio de lo que se di6 en 

llamar: "el concrefo, el material del siglo XX", 

ANTECEDENTES DEL' EMPLEO DEL CONCRETO EN t!F.XlCO, • · 

El cemento es conocido y empleado en la construcci6n mexi

cana desde fines del siglo pasado, aunque como menciona Federi-· 

co S4nchez Fogarty: ".,,(a principios del ~iglo) el cemento no 

nos servia para otra cosa que para tapar goteras, en los techos 

de tabla", En efecto, esta etapa se caracteriza por la sub-utl

lizaci6n tanto de las cualidades mec4nicas como pl4sticas del 

material; Katzman<2>da cuenta de los primeros usos de cemento en 

cimentaciones apilando tan solo sacos con material envasado, y 

mojándolos despu6s para obtener una masa petrea que en nada se 

diferencia del empleo tradicional de la piedra junteada con mo!. 

tero. Hasta 1910 la industria que más demand6 el suministro de 

cemento fue la de los mosaicos, de la cual existlan algunas f4-

bricas como la de Granada en Guadalajara, Jal., las de Quintana 

y Talleri en el Distrito Federal y la de Rivera en Monterrey, 

Nuevo Le6n, Al mismo tiempo se hablan puesto en operaci6n dos 

fábricas productoras de cemento, la de Santingo-Tlatelolco y la 

de Dublan en Hidalgo; sin embargo, el escaso consumo era práct!. 

- 175 -



cemente satisfecho col\ lll5 !Jllportacj.ones pto".el\1.el\tes lle Be~·a! 

ca e Inglaterra, por lo que ambas f~brlca1. tu".let·on que ·cerr11r 

antes de 1910 frente a la incosteabilldad de la producciOn 

(aproximadamente 50,000 toneladas anuales), En un segundo in-
. . 

tento de mayor permanencia, se abrleton en el mismo periodo 

tres f4bricas alimentadas con capitales extranjeros: la de Hi

dalgo, Nuevo Le6n, propiedad del norteamericano Juan F. Brit

ingham, la Cruz Azul, en Jasso Hgo •. de Enrique Gibbons y Jorge 

Watson y la Tolteca, en el misrno estado, propiedad de una firma 

inglesa¡ S4nchez Fogarty, inquieto publicista que trabaj6 exte! 

semente a favor de la mayor difusi6n del cemento, menciona a es

tas tres plantas como el inicio real de la Industria Cementera 

Nacional ~3) 
En 1902 el Contralmirante Angel Ortlz Monasterio, abri6 en 

Ml!xico una empresa contratista que explot6 localmente la paten

te francesa del "Beton Arml!" (concreto armado) inventada por 

Francois Hennebique. Aml!n de las obras desarrolladas por la e!!! 

presa (hasta donde tenemos registrado, fundamentalmente ·casas 

habitaci6n) la importancia de la compaflta de Ortiz Monasterio 

se ubicarla en 

armado en obras 

dos renglones: la difusi6n del uso del concreto 
(4} 

de arquitectura,. y el abrigo de la formaci6n 

profesional del ingeniero naval tliguel Rebolledo, cuya partici· 

paci6n ser4 casi obligada en toda construcci6n hecha con concr~ 

to armado durante la década de los veintes¡ él mismo .fue el in· 

troductor del sistema de pilotes de concreto para cimentaciones 

conocidos como ·~compresol", lo que también lo destaca como un 
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precursol' en el estudio y do111inio del dUJcU sub·suelo de la 

ciudad de Ml!xico·, 

Lo que se vlslumbraba como una pujante industl'la (La Tol· 

teca fabric6 en· 19.11, 75 000 toneladas .te cemento) se ve brus

camente detenida a partir de 1912, cuando el pa1s penetra de . . 
lleno en la fase de la lucha armada, que por supuesto limita 

. . 
la puesta en operaci6n de proyectos constructivos ante lás 

prioridades que el sostenimiento de la guerra demandan de los 

gobiernos revolucionarios, Pes·e a ello los ingenieros saben 

encontrar las oportunidades y desprovistos de la sofisticaci6n 

intelectual caracterlstica de los arquit~ctos de la academia, 

continaan experimentando con el concreto, Encontramos de esta 

manera la construcci6n de los tanques de almacenamiento de Do

lores a cargo del ingeniero Marroquin 0 el· acueducto Ml!xico·Xo

chimilco con las correspondientes casas de bombas, por el inge

niero Alberto J, Pani¡ y el faro de Nautla, Ver,, del ingeniero 

Rebolledo, Estando en puerta la estabilidad polltica que cara~ 

ter izará. el periodo del grupo de "Agua Prieta", los capitales 

foraneos se combinan en mayor1a con los locales para hacerse 

presentes en el· paisaje urbano de la ciudad de 116xico a travl!s 

de la construcci6n de edificios comerciales, cuyos disenos es

tructurales se encomiendan a los Ingenieros, quienes por supue! 

to postulan el empleo del concreto, De 1920 encontramos los 

edificios: High Life, el Excelsior y el Gante¡ y de 1921 El 

Palacio de Hierro. Si bien los proyectos son dirigidos por ar· 

quitectos, no se puede dejar de lado la preeminencia del inge-
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niero a quien,. no .puede ".erse ~an solo co1110 el auxUiar que 

asiste ·a1 arquhec·to en su ~area c.reatlva, sino quien real111en• 

te ha influido en los parAmetros ec'on6micos de los invers ioni!. . . 
tas, para que ·es'tos soliciten al di sellador un proyecto de a•• 

plia rentabilidad al mAs bajo costo, con todo esto se trasluce 

ampliamente quil!n era el profesionista que realmente tenta en 

sus manos la herramienta medular para el ejercicio de la cons· 

trucci6n. 

LA INDUSTRIA CEMENTERA DURANTE EL CALLISMO. • 

El proyecto para la nueva conformaci6n de la fisonomla na· 

cional orquestado por los Generales Sonorenses del Plan de Agua 

Prieta, necesit6 desde su inicio en el periodo de Alvaro Obre· 

g6n, de la reestructuraci6n de la econanla. local totalmente mal· 

trecha y desarticulada tras los diez aftos de la guerra civil 

revolucionaria. La agricultura se habta detenido casi totalme!!_ 

te al incorporarse la mayorta del campesinado a las filas de • 

los ej6rcitos combatientes; la industria se habfa tambi6n esta!!_ 

cado tras la partida de los capitalistas que ante la constante 

sozobro por los asonadas y golpes de estado prefieren abandonar 

sus propiedades y emigrar al.extanjero, Solamente la explota· 

ci6n petrolera y la minerla (concesionadas a compaftlas extran· 

jeras) mantcnlan un modesto ritmo de cxplotaci.6n y de consecue!!_ 

te generacl6n de impuestos, rubro que prácticamente era la ani-
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c11. el\~rada ·econG111ica $~gui;11. para. e~ f:sta.clo, Aunado 11,l \!esa.s~ 
\ . " ' tre eti que ·se ·encontraba laº produccl~n· interna, pendta sobre 

el gobierno la responsabilidad de atender a una deuda externa 

que 'baci'a 1920 habla rebasado la so1vencia crediticia del Est! 

do; deuda que se habfa formado con los fJ.nanci11l!lientos otorga· 

dos a los sucesivos gobiernos revolucionarios y que en gran 

medida se destinaron al aprovisionamiento bettco·, circunstan· 

cia clave para el mantenimiento del poder po11tico nacional.

Frente a este estado de cosas, dos serAn las grandes preocupa·_ 

ciones que ocuparAn la atenci6n del gobierno_ de Alvaro Obreg6n: 

la renegociaci6n de la deuda externa con lo que se ganarla el 

tiempo necesario para implementar una nueva estructura econ6m! 

ca interna, con el prop6sito de enfrentar las demandas popula· 

res emanadas del esptritu de la Revoluci8n, y el reconocimien· 

to de su gobierno por Washington, circunstancia con la cual a! 

canzar1a la legitimizaci6n internacional, una mayor holgura 

politice para la contrataci6n de nuevos cr~ditos con el exte·· 

rior y la posibilidad de recibir de nueva cuenta a los inver-· 

sionistas extranjeros que solo esperaban un m1nimo de garantbs 

de pacificaci6n social y estabilidad pol1tica, para ingresar al 

panorama comercial de Ml!xico, 

Las circunstancias se precipitan durante el tercer ano del 

ejercicio obregonista, cuando Adolfo de la Huerta, Ministro de 

Hacienda e integrante tambil!n del plan de Agua Prieta, se le· 

vanta en armas en diciembre de 1923, inconforme con el curso 

que babia tomado la sucesi6n presidencial. Los esfuerzos de 
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. . 
Unidos quien todavta no ha nombrado embajador en· M8iilc:o, el pe . -
ligro que se avizora es que .De la ,Huerta. l!lare 'el reconociml'e!!. 

to como gobierno legal del pals • capte ·e1 apoyo econ6111ico. de 

los norteamericanos y de al traste con el proyecto de .continu! 

dad polltica que se habla decidido quedara en manos de Plutar

co EUas Calles, para el periodo presidencial 1924-1928. · La· 

insurrecci6n de la Huertista es rápidamente sofocada gracias 

al apoyo que el ejecutivo recibe.de la mayorla de los jefes 

militares, la capacidad de movilizaci6n del ej6rcito federal, 

el desmembramiento que sufre el grupo insurrecto y el apoyo d.! 

cisivo del gobierno norteamericano; Mientras esto acontecla 

en el terreno militar, la cartera de Hacienda que deja abando

nada De la Huerta, es ocupada por un intelectual y diplom4tico 

que hasta el 25 de septiembre de 1923 se habla hecho cargo de 

las relaciones exteriores de M6xico: el Ing, Alberto J. Pani, 

quien logrará permanecer en el cargo aOn durante el primer tr! 

mo del periodo callista, y al que se reconoce como el art1fice 

real de la polltica econ6111ica del callismo. Pani administra 

las finanzas estatales de los caudillos sonorenses hasta el 28 

de enero de 1927, pero será 1925 sin duda, el afto de la apoteo

sis econ6mica del r6gimen, 6xito financiero que inmediatamente 

serlí opacado al ano siguiente, tanto por las presiones intern! 

cionales en contra de la economla nacional, como por el colap

so de las circunstancias internas en que se habla apoyado el 

proyecto de reordcnaci6n de la cartera nacional, Sustancial-
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111ente los objetivos. busc!ldO' ·con 111. Nl'I! .(N11evf' l'o~1tl.c11. l!con6· . . . . ~ . 
mica) callista fueron· dos: la Ubliraci~.º de la deuda ex'tern11., 

con lo que se podrla acceder realmelit~ ·a una real tndependen•· . 
cia poHtica al no condicionar el desarrollo del pa1s a los ·e!. 

tatutos de la banca y los gobiernos extranjeros, y el consi• 

guiente saneamiento crediticio, que permittr!a al pals negociir 

nuevos empréstitos bajo diferentes condiciones en las relacio· 

nes de poder internacional; estas acciones se llevartan a cabo 

mediante un ajustado control de la inversie!n estatal, la raci.!!. 

nalizaci6n de los recursos internos, la gradual reprivatizacilln 

de la economta (el caso de los ferrocarriles fue el primero, 

aunque al poco tiempo fueron devueltos al Estado), la captaci6n 

de impuestos por la explotaci6n del petr6leo, el producto de la 

venta de pláta a China e India, y por supuesto la apertura del 

pais a la inversi6n extranjera. Durante 1925 se logr6 imple· 

mentar y poner en acci6n esta tarea econ6mica acarreando resu! 

tados sustancialmente positivos, como el superSvit de 21 '000 ,000,00 

a fin del ejercicio, .sin contar con que el Banco de Ml!xico 

(inaugurado por el General Calles el 1°. de septiembre de ese 

mismo año) habta iniciado sus operaciones con un fondo propio 

de so•ooo,000,00 provenientes del ahorro interno nacional, Si 

bien qued6 claro que al afio siguiente, se increment6 la crisis 

econ6mica del Estado al debilitarse la mayorta de las cond!cio· 

nes en que se sustentaba el plan (casi todas aleatorias, como 

fue el caso de los impuestos por 1.a producción petrolera, que 

sufre un boicot internacional debido a la baja de precios de 
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Venezuela., y a. la c;i.11cel¡u:i011 de co)l}¡>ras por pr.rte de l!st11.dos. 
. .. \ . . ·. ,· . .. 

Unidos)', estos pri111eros doce meses de bonanza ·ec·on~niica poslt1! 
' ' lita ron al Estado para confecd,onar un a.mbt.ctoso plan a 111edla• . . 

·" ' . 
no plazo que ~barcaba la vigorizacllln ·productiva del" pafs a. 

travl!s del programa de irrigacilln de la zona noroeste (los fe! 
. ' 

dos de los generales agua prietistas), la considerable amplia-

ci6n de la red caminera nacional (20,000 km, a construirse en 

el lapso del periodo de Calles), la reorganizaci6n de la banca, 

y la aceptaci6n de compafttas manu.factureras de capital extran

jero (la Ford, la Palmolive, y la Simmons, se establecen en el 

pats desde 1924), A pesar del caos.econ6mico iniciado en 1926 

el gobierno no dej6 de atender nunca a sus programas de infra

estructura caminera y de irrigaci6n. La primera integrarla 

realmente. al territorio. nacional a fin de hacer mb eficaz el 

control polltico desde el centro, am6n de permitir la rApida 

movilizaci6n de tropas en caso de alguna asonada golpista, SU! 

tituyendo al ferrocarril (el medio de transporte mAs eficaz d! 

rante la revoluci.6n) que habla quedado por lo pronto en manos 

de particulares. La segunda, configuraba el sueflo dorado del 

callismo, ver a 116xico enriquecerse con el trabajo de los agr! 

cultores que al modo de los "farmers" norteamericanos, hicieran 

producir la tierra y se olvidaran de la politica.(S) Por supue! 

to que ello planteaba una nueva visi6n de la reforma agraria, 

reivindicaci6n social que desde el obregonato habla sido mane

jada más como una cuesti6n polttica, que como la satisfacci6n 

a una justa demanda popular. No es de extraftar por lo anterior, 
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que a pes11t de _l,"$ presiones directas del Dep11r~a111ento de !lst! · 

do Nortealnerlcano que ·a partir de 192~ esgrime ·una l!lger'encia 

directa en la distribu.citfo del presupues'to nacional a traves 

del' Embajador Dwight D. Morrow, entre. 1926 y 1928 el Estado h! 
' ' lla dispuesto un promedio del 6,5\ de su presupuesto global 

(aproximadamente 46 1 000,000) Qnicamente al proyecto de irriga· 

ci6n. 

Aunado a todo lo anterior, no podemos perder de vista un 

aspecto importante, que viene por otra parte a clarificar la 
. . 

insistencia de la voluntad presidencial por mantener las tareas 

de construcci6n de la infraestructura nacional. Se inicia con 
. . 

Calles, la participaci6n de algunos miembros del sector guber· 

namental en la contrataci6n de obras por eJecutarse para el ·!l~ 

bierno mismo: un medio indirecto de usufructuar los dineros n! 

cionales en beneficio propio, sistema que como "secreto a voces" 

tendrA su auge en la década de los cincuentas, Las grandes 

fortunas que amasa un selecto grupo de incondicionales al eje· 

cutivo, se logran por medio de la explotaci6n agr1cola, sobre 

todo. en los territorios beneficiados por los planes de irrig! 

ci6n, donde se'mantienen intactos latifundios junto al poder 

mismo de los terratenientes, y a través de la organizaci6n de 

empresas constructoras que monopolizan la contrataci6n de obra 

pQbl ica. El general Calles fue socio de la "Constructora !')"Usa", 

fundada por el general Aaron Saens, y de la "Compall1a ConstruE_ 

tora An:lhunc" creada por el general Juan l\ndrew Almazan por d~ 

cisi6n especifica de Calles, y que fue la m5s importante contr! 
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tista en la con$tJucciOn do la Jed cam1ne1a naclon~l, De esta 

manera los gen·el'ales que 'acaudillaban las rewindlc·aclones J'e• 
. . . . 

voluclonarias, participaban indirectamente 'de los beneficios . . 
de la derrama econ6mica que el gobierno ·dlspon!a para su tarea 

renovadora, 

Si bien las ejecutoras de las obras eran las empresas lo

cales, las que defin1an los proyectos de caminos, presas, can! 

les etc., y ejerctan la direcci6n de los trabajos eran compa• 

fitas norteamericanas, a quienes se contrataba con la confianza 

absoluta de acercarse a los técnicos que realmente dominaban 

el material que era capaz de configurar al nuevo pats: el con

creto armado, A partir de 1925, gran parte de la obra pOblica 

del pats se planea y se construye utilizando como materia pri

ma el cement·o ¡ no solo los bordos de los canales y las cortinas 

de las presas, sino también la pavimentaci6n de las calles del 

Distrito Federal; nos encontramos de este modo con que el ayu! 

tamiento de la ciudad de México, destina en 1926 un total de 

4'000,000.00 de su presupuesto global de 13'000,000.00 solame! 

te para que el departamento de obras pOblicas lleve a cabo 

obras de pavimentaci6n y saneamiento. Al mismo tiempo, la cr! 

ciente explosi6n demográfica que afecta a las ciudades más im

portantes como Monterrey, Guadalajara y el propio Distrito Fe

deral, que reciben a la poblaci6n que la guerra cristera expu! 

sa de la provincia, empieza a de~andar de las autoridades nue

vas acciones para atender a la dotaci6n de servicios municipa

les; si bien no se inician todavla programas de construcci6n 
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de vi\rienda· colectiva, si se pemite a los particulares la ej!, 

cuci6n de una nueva modalidad comercial; la urbanizaci6n y 

creaci6n de fraccionamientos habitacionales, ne:ocio en donde 

se concentran los capitales que no encontraban las suficientes 

garant1as en otros sectores de.la econom1a, La especulaci6n 

con la tierra urbana nace entonces cono un muy floreciente ne· 

gocio del que por supuesto tambH!n participan los miembros de 

la cima del poder pol1tico nacional. 

A la vista de tales ante~edentes, resulta 16gico conside

rar que quienes se ven inmediatamente favorecidos son los fabJ! 

cantes de cemento; aquellos que como "La Tolteca" han tenido 

los recursos econ6micos para sortear las épocas de depresi6n y 

esperar con paciencia las bonanzas de los veintes, Dentro de 

la cartera de est1mulos que el callisno ofreci6 a la iniciati· 

va privada y en especial al capital foraneo, fueron de vital 

importancia ademlls de las garanUas de "paz urbana" conseguida 

con la mano dura del Estado, las que proponla la Secretarla de 

Industria y Comercio y Trabajo dirigida hasta julio de 1928 

por el Uder "cromista" Luis N. 1!orones, quien e.ficientemente 

control6 al sec"tor obrero en favor de la tranquilidad social, 

necesaria para reforzar la imacen de estabilidad requerida por 

el r6gimen. El proteccionismo al capital inversionista no po· 

dla tener mayor margen de bondad: exenci6n de inpuestos a la 

importaci6n de maquinaria para nuevas 'industrias, y hasta de 

tres años para aquellas que se fundaran con reducido capital, 

bajas tarifas para los servicios de transportaci6n, exportaci6n 

- 1&5 -



y el co111erc1.o en. genen,,,, a111~n del terreo cop.~rol de la clau 

obrera que· mediante 'el' 11paquet'e 'obter'o'.'.'..Se 'co111~~·~111etl~ fOt 111e.• 

dio de su Uderes a no estaUar hU:e1gas o paros, ·no hacer de~· 
' mandas de lncre111ento salarial etc, Rec·úrsos todos eUos que 

aunados a la reactivaci6n de la industria de la construcci6n, 

son aprovechados inmediatamente por las cementeras para conso· 

lidar un nuevo emporio econ6111ico. 

La Tolteca desde 1919 habla avizorado el inicio de la rea~ 

tivaci6n econ6111ica, y lanza uns importante campafta propagandl! 

tica destinada a dar a conocer los beneficios del cemento. El 

objetivo era incrementar la demanda de tal modo que permitiera 

a la planta mantener los hornos encendidos las 24 horas del dla 

con lo que se obtendrla una importante reducci6n del costo de 

producci6n. Las cosas no se detienen aht, y en 1923 se d4 el 

primer paso importante como antecedente a la "invasi6n" del 

concreto que sobrevendrd a partir de la segunda mitad de la 

dl!cada; se organiza el "Comit6 para propagar el uso del cemen

to" fundado por los empresarios que tenlan en sus manos la di

recci6n de las fdbricas cementeras: el ingeniero Marroquin y 

Rivera (Gerente'de la •cruz Azul'), el ingeniero Gilberto Mon

tiel, D. Pablo Salas y L6pez, y el seftor Gerald H. Vivían, el 

Comitl! fue presidido por Jaime Gurza, asistido t6cnicamente por 

Alberto Alvarez Madas, adl'lini strat ivarnente por Ra61 Ar redondo 

y en la publicidad por Federico S6nchez Fogarty, quien se con

virti6 en el adalid de la causa cernentera. El segundo eslab6n 

de la cadena de promoci6n se da en 1924, cuando el comité dcci 
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de unirse a·l~.celebracl6n mundial del prJAer centenario del 

descubrimien·to del' ceilien·to ·convocando .a un concurso· nacional 

abierto con el tenia: "Propiedades· de los esquefet·os de ·concre• 

to armado y los recursos dec·orativoit del' concreto", El tercer 

paso, y tal vez ·e1 mAs importante para la difusi6n del' material, . . 
es la aparici6n en el mismo afio de la "Revista Cemento" 6rgano 

del comit6 propagador del uso del cemento, 

EL CONCURSO DE 1924 SOBRE LOS USOS DEL' CEMEHTO EN LA ARQUITEC

TURA, -

En los primeros dtas del mes de diciembre de 1924, apare

cieron en los principales diarios de la capital, la convocato

ria, bases y esttmulos· para la celebracilSn de un concurso naci~ 

nal, a celebrarse entre ingenieros y arquitectos, cuyo fin pr! 

mordial era reforzar la campalla propagandtstica en pro del uso · 

del cemento, Las propuestas de los concursantes debtan ser 

stntesis te6ricas sobre alguno de los tres temas propuestos pcr 

los promotores: el primero ofrecta un premio de setecientos p~ 

sos, P?ra la mejor exposici6n sobre las ventajas del uso del 

cemento en combinaci6n con el acero estructural (concreto arm~ 

do); el segundo con premio principal de cuatrocientos pesos, 

para la mejor proposici6n del empleo del cemento en mezcla de 

mortero, sustituyendo a la mixtura tradicional de cal y arena; 

y la tercera categorla con esttmulo tambi6n de cuatrocientos 
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pesoa, p~r~ ·11J, Jl)ejor de~arroUo de~ tell)a¡ uao. del ce111ento en 
• (6) 

artefactos o ·construcciones des.di! ·er punto de vista: decorativo, 
. (7) . . . .· 

segOn apunta Federio 54nchez Fogarty en el primer apartado ob· 
' tuvo el pr°lmer premio el ingeniero Jose A. Cuevas con el tema: 

"Cimentaciones de concreto". De la segunda categor!a, no ten! 

mos informaci6n sobre texto y autor; y el que mayor publicidad 

obtuvo por parte del comitl! organizador fue el documento gana· 

dor dentro del tercer tema presentado bajo el seud6nimo ·~spdin 
. . 

y Parker", que apareci6 publicado sucesivamente en la Revista 

Mexicana de Ingenierta y Arquitectura de mayo de 1925 y despU!s 

en la Revista Cemento de junio del mismo afto. Los autores del . 
trabajo fueron los arquitectos Bernardo Calder6n y Vicente Me!!. 

diola, representantes cada uno de las dos generaciones de ar

quitectos eñ ejercicio; Bernardo Calder6n, formado en los pri!!. 

cipios decimon6nicos de la academia y maestro de la misma, y 

Vicente Mendiola recien egresado (24 aftos de edad en este mo· 

mento) de la carrera de arquitectura, y que ser4 durante la d! 

cada uno de los m4s inquietos buscadores de nuevas soluciones 

formales para los edificios que se construyen en la ciudad de 

MExico. El documento que ambos presentan est4 integrado por 

dos partes, un texto en donde combinan posturas Eticas descri· 

hiendo el "debe ser" del diseño arquitect6nico con una apologfa 

del concreto; la segunda, es un complemento integrado por dib~ 

jos representando di\•ersas aplicaciones ornamentales del cernen· 

to tanto en .fachadas, como en elementos accesorios de la edif!. 
. . . 

caci6n en cumplimiento del prop6sito que perseguia el comit6 
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pro111otor del e.vento. de $el\alar al u11uario del Jllaterial, las ·11!.. 
. . 

versas posibi.lidades: 11.ue ten~a de 11,plicarlo no solo en la es-

tructura misma sino tambil!n en el' contexto dec·orativo que ·rode~ 

ba al edificio, La exposici6n inicia con las definiciones de 

los autores sobre la belleza y la arquitectura: ",.,la arqui

tectura, es, •• el arte de la belleza en la construcci6n ,,, la 

belleza no es mlls que l·a maliifestaci6n· ·e·spl'elidente de "la ver-

. dad. Los medios de manifestacil!n de la belleza en la construE_ 

ci6n son tres f la dlstribucil!n; la ·colistru·cci6n nibnia y la de

coraci6n. Es la primera el arreglo conveniente de las formas 

constructivas; es la segunda, la ejecuci6n 16gica y s6lida de 

esas formas¡ y es la tercera su idealizaci6n, su realce, su e~ 

plendor". ( 8 ) (Subrayados en el texto original). Destacan en 

estos conceptos el sostenimiento de que.la arquitectura signi

fica en este momento solamente una alternativa de belleza, un 

medio de producci6n de objetos con la categorta est6tica del 

esplritu acad6mico ajena por completo a las consideraciones 

utilitarias y de servicio que ya en ese mismo ano se agitaban 

en las reflexiones no solamente de los adalides extranjeros 

(Walter Gropius), sino tambi6n de algunos j6venes arquitectos 

mexicanos, como lo era entonces José V~llagrán. Del espacio 

encontramos todavta menos referencias en relaci6n a su catego

ri zaci6n dentro de la suma de componentes del hecho edilicio; 

la insistencia enunciativa de la integraci6n ornamental tanto 

como el resultado del análisis de los croquis que se adjuntaron 

para clarificaci6n de lo que debla de ser el nuevo ornato, nos 
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conducen a ia conclusJOn de que la arquitectura ea vista en ·e!. 
• te momento (por las dos. genera:ciones en activo) en. gran medida 

solo como una labor escul t6rica de ra·chadas (ninguno de los 
. . 

croquis representa la planta de un edificio), en donde el au-

tor es libre de desempeftarse como hacedor de formas siempre y 

cuando lo haga movido por lineamientos esteticos, Del concel!. 

to de belleza sustentado por la definiciOn Agustina del "espl'!!! 

dor de la verdad" se desprender& mAs adelante toda una etica . . 

arquitect6nica que casualmente encontrar4 mayor resonancia en 

la ideologta racionalista mexicana, aunque volitivamente haya 

decidido apartarse de todo aquello que pudiera significar ape

go a la Academia, La visi6n que respecto de la verdad en la 

construcci6n tienen los dos autores, se refiere a una singular 

·manera expresiva que conjunta de un lado, la presencia de la 

tecnologla maquinista tan impresionante para las sensibilidades 

de principios de siglo, y por otro, la seguridad de que la ar

quitectura debla de seguirse ornamentando para lo cual se ele

va a la matemAtica y a la flsica como circunstancias de poten

cial estetico. De esta manera, al decir de los autores, las 

vigas y columnas deblan de tener exteriormente dibujados los 

armados interiores de acero, de tal suerte que las lineas ver

ticales y horizontales seftalarlan la posici6n de anillos y va

rillas, y la transmisi6n de los esfuerzos de un miembro a otro 

del sistema se representarlan con enyolventes escenogr:ificas: 

"·•• la distribuci6n del hierro dentro de la masa de concreto, 

es la expresi6n matemática de los esfuerzos de extcnsi6n , y 
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que, por tanto. resul ~a 11d111irable111ente raclona) y l«lglco subr! 
. . . 

yar en' el exter1or, bien sea con la estUizaci6n de elementos 

geométricos, bien con relieves tomados del' m~smo molde, o bien 

con elementos de la flora reinante estilizada, •• (debe manifes-

tarse) por algQn procedimiento, •• el modo en que se retuercen 

(las barras) las formas radiadas, las expansiones l6gicas de 

los elementos de apoyo, las curvas matemliticas,, •· .. ( .9 ) Dos 

aftas despul!s, en 1927, Vicente llendiola y Manuel Ortiz Monast!!_ 

rio (socio en ese momento de Bernardo Calder6n) llevarlin a ca

bo es te prop6si to de expresio.nismo-mecanicista en la decoracXin 

interna de la Tesoreria de la Federaci6n dentro de Palacio Na-

cional, en donde nos encontramos con un envigado de concreto 

adosado al ~laf6n de la cubierta; cada una de las vigas prese~ 

ta trazos en sus tres caras que hacen recordar la existencia 

interior de las barras de acero. Contra esta concepci6n meca

nicista del ornato, nos hallamos con la tradicional represent.!!. 

ci6n de las cabezas de las gualdras, que en este caso hacen 

las veces de ml!nsulas soportadas por dinteles de piedra o mad!!_ 

ra al modo tradicional. 

Cuando Mendiola y Calder6n explican la conformaci6n de la 

obra arquitect6nica, lo hacen partiendo.de los elementos que 

generan la belleza en la arquitectura: la distribuci6n, la 

construcción misma y la decoración L-sic_7 la conciencia del 

espacio no se percibe dentro de estos parámetros cuya defini

ción no alcanza a ser suficientemente clara¡ no as! la explic! 

ci6n que presentan sobre el sistema constructivo de concreto 
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armado, sus c11,r11,cter~stic11s r los medios pa.r11, crear con él un 

nuevo estilo arquitect!!nico capaz de disti~guir 11.l momento ac

tual ",,, con mucha raz6n el comité organi.zador de este concu!:_ 
. . . 

so fia adoptado como lema de su propaganda el llamar a nuestra 

edad, la edad del cemento", (lO) Respecto de como conseguir 

resultados "estl!ticos" en la construccilin empleando el concre

to, establectan: "La construccilin de cemento armado es y debe 

ser esencialmente monol1tica: es de una pieza, sobre todo en 

el sentido horizontal, y por tanto, no debe tener ninguna 11-

nea que manifieste una junta horizontal¡ si acaso la ampliaci6n 

del basamento debe ser manifiesta, pero no con las molduras d~ 

finidas de los estilos clásicos, sino más bien con un elemento 

que llamar1amos de resbalado, de transiciones suaves y de apa

riencia lisa •• , las aristas finas en un mortero no pueden sa

lir nunca del molde; las aristas finas son propias del cincel; 

hay que redondearlas ••• (las) carnizas no deben ser más que 

la prolongacilin 16gica de las losas de los techos .. ,nC11) Alu!!. 

dando en el rengl6n del ornato se hacen también recomendacio

nes acerca de como dar el acabado final a las superficies de 

concreto: "Hemos apuntado la conveniencia de sacar ya la for

ma moldeada con sus aristas desvanecidas, con sus entrantes y 

salientes, .. , queda el recurso de aplicar la pintura com6n y c2 

rriente sobre los paramentos de cemento, no en la forma anti

cuada de pafios lisos ••• sino con esos magnificos procedimien

tos amerjcanos en gran boga actualmente en Estados Unidos del 

Norte, que permiten sacar efectos admirablcs,,.••( 12 ) Las indi 
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caciones sobre. como tr•tar las tex~uras, los perfile' adecua

dos y ha"sta de las herramientas apropiadas para el ac¡i,bado fl• 

nal se suceden constantemente a lo largo del· texto, sin dejar 

de insistir eri que la arquitectura norteamericana debe ser la 

nueva guta a seguir eri sustituci6n de los patrones estiUsticos 

del eclecticismo europeo, contra el que abiertamente se lanzan 
. . 

criticando sobre todo la opresi6n imaginativa que para los au-

tores represent6: " ••• sobre la humanidad pesan ••• no solamente 
' 

la tradici6n sino también una multitud de prejuicios ••• (que 
. (1~ 

significan) el pecado lastre de la rutina". Finalmente las 

conclusiones abordan la perspectiva del uso del cemento como 

la panacea par.a resolver no solo proble111as de estilo sino tam

bién de la construcci6n como elemento de servicio comunitario: 

"de paso inaicamos que esta es la verdadera soluci6n del pro

blema moderno de la habitaci6n humana ••• manifestamos esta con-

dici6n (la del concreto) pero en forma racional 

to moderno que es m4s sencillo y menos fastuoso 

y segQn el gu!. 
(14) 

que nunca". 

Si bien el texto constituye una valiosa declaratoria scbre 

la teor1a que apenas se ordenaba en torno al cemento, el com

plemento de dibujos adjuntos (fotos 1 a 4 ) resultan un inva

luable testimonio para rastrear el origen de la pl4stica arqui 

tect6nica puesta en boga durante la segunda mitad de la d6cada. 

Presentaron doce bocetos que se pueden dividir en cuatro grupos: 

edificios, elementos del mobiliario urbano, complementos arqui 

tect6nicos y soluciones ornamentales para detalles constructi· 

vos. De los primeros encontramos: un hangar, la entrada a un 
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cine, la facha.da· de una c;isa habitacj,~n y h. de una cochera, 

Salta a la vista primero que nada la intencilln de utilizar 

ejemplos de edificios ( el hangar, el cine y· la cochera), rd! 

cionados primero con la mAquina en su constante inclusilln den· 

tro de la vida cotidiana, y en tal medida el sin6nimo de mode! 

nidad que ello representaba ligado de una manera muy estrecha 

con la concepci6n ·vanguardista que ·se tenla del cemento. De 

los cuatro, el hangar es el Onico que al presentarse en pers· 

pectiva deja ver la concepci6n totalitaria del edificio ·en fu!!_ 

ci6n de una estructura de concreto formada por una sucesi6n de 

arcos que dá lugar a una b6veda de medio cañlin·; al no detalla! 

se indicios de muros pensamos en una concepci6n realmente rov~ 

lucionaria, al tomar en cuenta las bastas posibilidades tanto 

plásticas como de desafio gravitacional inherentes al materiaL 

Tanto el cinc como la cochera son sobre todo el primero, con· 

cepciones demasiado escenográficas de las nuevas fachadas aun· 

que en el segundo caso, aparecen por primera vez, elementos del 

vocabulario que será caracterlstico en la etapa siguiente: pila! 

tras con acanaladuras verticales y remates en forma de enormes 

diamantes p~treos, 

J,a fachada de la_ casa habitación, comparte con la de la CD 

chera la virtud de ser primicia de otros elementos que llegarán 

a ser netamente caracteristicos de la edificaci6n del periodo: 

la masividad cerrada de los cuerpos definidos por una geomctrla 

sumamente clara y elemental, el perfilado de las aristas media!!_ 

te achaflanamientos o simples desvanecimientos tal como se su· 
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giere cuando ~encionan el proceso de moldeo¡ la sucesi6n de 

planos en retroceso, efecto que se consigue mediante el recur• 

so de ampliar el pertmetro de cada tablero, a medida que pene• 

tra al fondo, la presencia de 11neas curvas en contraste a la 

dominante angular y cuyo efecto es mitigar las constantes hor,! 

zontales y verticales, al mismo tiempo que se lograba conferir 

un efecto de mayor corporeidad a la masa tratada, Como eleme! 

tos del mobiliario urbano se presentaron: una estaci6n de esp~ 

ra de tranv1as (apeadero), una banca y el frontispicio de una 

fuente; tres ejemplos que cubrian el capitulo de "artefactos" 

destinados a la construcci6n sefialado .en la convocatoria, El 

más interesante es el disefio del apeadero, presentado como una 

sencilla estructura formada por un respaldo vertical sostenie! 

do a una marquesina en voladizo, el desplante del respaldo 

tiende a abultarse de acuerdo a la condici6n enunciada por Me! 

diola y Calder6n de manifestar con una ampliaci6n de la masa, 

a las partes que ejercian una mayor tarea estructural. La au· 

sencia de vigas, m~nsulas o columnas exentas contribuye a in· 

crementar el valor unitario de la forma que en mucho tiende a 

lo escult6rico,' La banca se pens6 dentro de un esquema asimlí· 

trico con una suave linea curva que define el plano del respa! 

do; nos encontranos en este disefio con uno de los primeros ejcr 

cicios de asimetrta, valor que ser~ incorporado francamente en 

el contexto mexicano por la arquitectura !uncionalista de fines 

de la década. La fuente aparece como un tfmpano de contorno 

circular con decoración incisa y un motivo ornamental de origen 
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prehisplinico, recurso que mlis adela,nte s~gui.rl¡¡ utUhando Me!!. 

diola en algunos otros edificios Unspecci6n de PoUcia y Bom• 

beros de 1928), Como caso de "complementos arqui tectllnicos", 

(tambilin seftalado en la convocatoria) se dibujo una torre, cJl!!!l 

plo de sincretismo entre la tradici6n local de campanarios y 

el nuevo tratamiento formal propuesto por los autores. Como 

en la fachada de la casa habitaci6n, las esquinas aparecen 

achaflanadas y los vanos con graduales remetimientos de sus 

contornos; un casquete rebajado presentando casetones rehundi

dos corona la vertical del cuerpo. Una configuraci6n muy apr~ 

ximada a la del boceto de Mendiola (en opini6n nuestra, todos 

los dibujos traslucen el pulso creativo de Mendiola) fuli util! 

zada por el arquitecto José G6mez Echeverrla en la construcci6n 

en el afio de 1926, de la fuente en la Glorieta Popocatépetl, 

del recilin inaugurado fraccionamiento de la Hip6dromo Condesa, 

con la variante de emplear azulejo para el casquete en sustitu 

ci6n del encasetonado del disefto de Mendiola, Finalmente en 

torno a la soluci6n sugerida para que el ornato de los cuerpos 

constructivos de concreto fuera congruente con la intenci6n de 

que reflejaran su tarea estructural, se presenta un ejemplo de 

remate de columna de secci6n cuadrada recibiendo un crucero de 

vigas de concreto, en cuyos lechos bajos se acusan mediante 

acanaladuras la posici6n de las varillas de acero. De igual 

manera aparece un capitel de columna cil!ndrica en donde media~ 

te el dibujo de ganchillos se supone la uhicaci6n del armador! 

dial que recibe los esfuer:os de la losa soportada; tales com· 
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presi.ones son expresPdas por una sucesi.6n de curiosas ondula•· 

ciones· en torno al eje de la columna, 

Es innegable hoy en dta la trascendencia que tuvo el resul 
~ . 

tado de este concurso, sobre todo por la difusl6n que se di6 

al trabajo de la pareja "Aspdin y Parker", al ser aparentemen· 

te el 6nico texto que fué publicado por las revistas especial! 

zadas de la época, difusi6n que motiv6·que los croquis presen· 

tados hayan sentado bases importantes para el desencadenamien· 

to ulterior de la nueva morfologta pl4stica del periodo • 

. APARICION DE LA REVISTA CEMENTO.· (Fotos 4, S, 6, 7 y 8). 

El afto'de 1925 es el del inicio de la basta y ambiciosa 

promoci6n del cemento; después de la celebraci6n del concurso 

en el afio anterior, y a partir de enero de 1925 el comité en· 

cargado de la difusi6n del uso del cemento inicia la edici6n 

mensual de su revista oficial "Cemento". El tiro inicial es 

de 8000 ejemplares que se distribuyen abiertamente no solamen

te dentro de lo's gremios de constructores, sino tambi6n en 

otros medios sociales con miras a impactar el pGblico en gene-

ral con las virtudes que se exponen sobre el nuevo material 

constructivo. El publicista Federico Sánchez Fogarty, aparece 

desde el primer n6mero como integrante de la plana directiva 

como jefe de redacci6n; a partir del~º. 16 (agosto de 1926) 

como director de la publicaci6n y después del Nº, 19 (noviermre 

de 1916) como cditoria~ista, tras ceder la direcci6n de la re· 
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vista a ~adl Arredondo, Sus colaboraciones de tono emtnente· 

mente apologl!tico son constantes a lo largo de la vida de "Ce· 

mento" (que llega por lo menos al Nº, 38 en noviembre de 1930), 

El es el inventor de los lemas que con marcada insistencia apa 

recen salpicando las p4ginas de la publicaci6n y que llevan el 

prop6sito de incrustarse en el interl!s de la poblaci6n: "El 

concreto es para siempre" "al concreto la humedad y el tiempo 

lo favorecen", "el concreto es la letra, el verbo de la arqui

tectura contemporanea". 

El decidido apoyo que los fabricantes del producto dan al 

comité por ellos creado, se manifiesta en el incremento del ti 

raje a 12,000 ejemplares desde el Nº. 12 (febrero de 1926), y 

que se mantuvo constante hasta el dltimo ndmero aparecido. La 

revista fue planteada estrictamente como un medio de penetra· 

ci6n entre la clientela potencial que realmente se vio bombar· 

deada por la insistente invitaci6n a probar con el concreto a~ 

modo; no solamente artfculos que resaltaban los atractivos, s! 

no también fotograftas de edificios en el extranjero construi· 

dos con la nueva tecnologta, y sobre todo un acucioso registro 

de las obras locales que hablan sido edificádas utilizando ce· 

mento en la estructura, !os acabados, los blocks de muros, la 

tuberra, la pavimcntaci6n, los postes de alumbrado cte. En 

las notas adjuntas insistentemente se ponderaba a los ''felices 

propietarios'' que habian decidido fincar sus propiedades ''para 

sienpre" y a los emprendedores constructores que aceptando el 

reto, se incorporaban a la pujante vanguardia internacional 
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que defin"a el. pr9gieso del arte·: ''tan UP11i.t11.das (son las po~ 
.~ . . 

sibilidades de· moldear el concreto} que todavta no salimos del 

caos arquitectllnico que ·el revolucionarlo concreto armado ha 

sumido al mundo entero", dec1a S4nchez Fl)garty en su articulo 

"El Polvo M4gico•1 de enero de 1928, despues de haber situado 

al material en la cumbre de los descubrimientos modernos: 

" ••• equivale en su ramo a lo que ·el autom6vU, el ferrocarril 

y el aeroplano equivalen juntos en el de las comunicaciones". 

(junio 1925 N", 6) 

Cap1tulos muy importantes dentro del curso de la publica• 

ci6n fueron los dedicados a formularios y recomendaciones pr4~ 

ticas para el uso dom6stico del cemento; y las traducciones de 

art1culos aparecidos en revistas norteamericanas presentando 
. . . 

proyectos de viviendas susceptibles ·por supuesto· de construir 

se totalmente usando como materia prima el cemento,. al tiempo 

que propon1an recomendaciones para.la edificnci6n de otro tipo 

de estructuras. En junio de 1925 se divulgan una serie de es· 

pecificaciones tendientes al 6ptimo servicio de las cocheras y 

concluye el articulo: "tenemos para distribuci6n de todas las 

personas que se interesen, un folleto publicado en Estados Un! 

dos y que contiene fo.tograftas y detalles generales de diver· 

sos tipos de garages {sic_7"; si bien norteamerica es tomada 

como ejemplo a seguir en cuesti6n tecno16gica, Europa sigue 

resonando en el esp1ritu de las academias mexicanas y de este 

modo, no dejan de aparecer referencias a las Gltimas produccio· 

nes de Francia, Alemania, Holanda, etc. S4nchez Fogarty va 
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incluso m~s all~ de ~as descripciones t6cnicas cuando hace 

reflexiones alentadoras en torno a los recursos que la nueva 
. . 

tecnologla depara para la sociedad occidental; en el Nº, 6 co-

menta: "esgrime ahora el poder la industri.a, el gran elemento 

civilizador de la 6poca contemporánea.,. el obrero se convier

te en hombre libre, consciente de sus derechos y de sus debe-

res". 

No podr1amos concluir la presentaci6n de "Cemento" sin ha 

cer por lo menos menci6n a un factor que si bien no se involu

cr6 directamente con las propiedades del material, si contrib~ 

y6 poderosamente a fijar la relaci6n entre arte moderno y ce

mento: las carátulas de la revista a cargo de Jorge González 

Cnmarena (fotos 5 a 8), quien en 1928 es llamado por Sánchez 

Fogarty a colaborar en el formato de las portadas y el dibujo 

de las vifietas interiores, Desde un principio entiende cual 

es el prop6sito publicitario que anima a la revista y se aboca 

a la tarea de concebir imágenes arquitectónicas plenas de una 

rotundez geométrica, que se rigen como los prototipos persegu! 

dos por los directivos del comité; en ocasiones expone ambien

tes fantásticos' combinados con paisajes naturales de abierta 

linea geometrizante, que mucho deben al cubismo español de los 

or1genes, y que al alim6n se convierte en la nueva escuela de 

dibujo que representará a los artistas emparentados con la ten 

dencia Dec6. La figura humana es tratada en momentos con la 

gracia y ligereza que esgrime García Cabral en las portadas P! 

ra el Universal Ilustrado y otras revistas¡ en otras ocasiones 
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tJ;atlindose de la.s. f~guras de obreros de la construccilln, la er!. . . . . 
ge bajo una concepci6n titlinica, como queriendo representar . . 
idealmente la vital importancia que tiene la edificaci6n en el 

mundo moderno. En. general las masas de los edificios que dib~ 

ja se relacionan con las vifl.etas que Jean Charlot y Ramtln Alva 

de la Canal elaboran en el mismo tiempo para ilustrar los poe· 

mas del "estridentismo'flS)con profusitln de Uneas quebradas en 

sucesiones repetitivas, infraccitln de la ley gravitacional en 

la posici6n de los motivos dibujados y un aparente caos de 

manchas y lineas eri desafio a la ltlgica, no solo de las formas, 

sino tambUin a los patrones ·de representacitln y apreciaci6n 

de la realidad vigentes en el pais todavia a mediados de la d! 

cada. F.n sintesis, se trataba por todos los medios, de ubicar. 

al cemento a la par de los punteros artlsticos que defintan la 

vida cultural de los veintes; antes de la extinci6n de la re· 

vista en noviembre de 1930, se entrega la estafeta a la publi· 

cacitln que continuarli con la labor de difusi6n hasta principios 

de la siguiente d~cada, cuando la crisis econ6mica y financiera 

occidental obligarll al sector inversionista local a disminuir 

el ritmo de construcci6n: "La Revista Tolteca". 

LA "REVISTA TOLTECA".· ' 

Surgida a fines de 1928, esta publicaci6n peri6dica fue el 

6rgano propngand1stico de en ese entonces, la mlis importante 

fábrica de cemento: La Tolteca, Compañía de Cemento Portland, 

• 201 -



S, A.., i¡uien puso en J11anos de Federico S~nchei Fog11rty la di· 

recci~n de la revista bajo el cargo de ..,redactor". Se llega· 

ron a editar 32 n6meros sin la misma regularidad mensual con 

la que inici6 Cemento, a pesar de ello los tirajes regulares 

de cada n6mero fueron de 30,000 ejemplares. Si bien, Cemento 

se caracteriz6 por la presentaci6n de edificios construidos en 

el extranjero cuyas condiciones pl4sticas en_ general los ubic! 

ban dentro del concepto de "modernidad" aceptado hacia 1925, 

Tolteca abraz6 francamente la causa de la corriente triunfante 

en Europa hacia fines de la dlicada y cuya gradual incorporaci6n 

al medio mexicano se empieza a manifestar a principios de los 

treintas: el racionalismo. .\ travlis de los reportajes dedica· 

dos a la obra que en Ml!xico se construla bajo las condiciones 

de este estilo, como las casas·de O'Gorman y Legarreta, la pe· 

ri6dica reproducci6n de artlculos y fotograflas aparecidos en 

revistas europeas, principalmente la alemana "Bauformen" y el 

haber tomado a Le Corbusier como el adalid de la causa nacion! 

lista ("Las historias nos pintan a los pollticos y a los mili· 

tares de Francia y Alemania siempre de pleito - ¡pero decidida· 
(16) 

mente los arquitectos alemanes y franceses están de acuerdo¡'') 

los lectores de Tolteca ven pasar ante sus ojos ilustraciones 

que presentan estructuras arquitect6nicas cuyas innovadoras C! 

racterlsticas plantean un violento y rápido distanciamiento 

respecto de las formas que apenas cinco anos antes hablan sido 

aceptadas como precursoras. De esta manera la tendencia sobria 

y abstracta inaugurada por Walter Gropius en el edificio del 
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"Bauhaus" (.t\le111ania 192 S) es la que ca111peA en las nuevas imllg! 

nes que ilustran los artlculos de la revista, Geometrlsmo ref 

tiltneo con total concesi6n al predominio del prisma en senti•. 

do horizontal, precisi6n en los cortes de planos, persistencia 

de la asimetrta utilizada con un prop6sito eminentemente dinfi· 

mico a trav6s del equilibrio de volúmenes, la ltnea curva usa· 

da en ventanas o terrazas solo como condici6n de contraste, son 

tan solo algunos de los componentes del nuevo lexico arquitec· 

t6nico que se anuncia en la revista cor.10 propio de un "estilo 

moderno", y que como se verti en el capitulo correspondiente, 

inmediatamente aparecerfi en las construcciones urbanas mexica· 

nas del periodo. 

Es claro advertir el interés que los e.ditores de la revi!!_ 

ta ten1an en la difusi6n del racionalismo, toda vez que la CO'I!!. 

trucci6n de los ejemplos expuestos es locrado en Europa a base 

de concreto, Las referencias acotadas en cada proyecto en re· 

laci6n a las ventajas constructivas son elocuentes: ''Las cuali 

dades estructurales del sistema concrecional Lsic_7 permiten 

hacer las ventanas todo lo elevadas, a.nchas o alargadas que se 

necesite y además, donde a usted se antoje ponerlas, para que 

no solo den luz en abundancia, sino que no estorben ••• (adem4s 

se logra) todo lo que un propietario puede desear: que su casa 

sea moderna. Es decir, amplia con poco terreno, resistente CO! 

tra fuego, templor y huracán- econ6r.iica" ?7
) En esta cita enco! 

tramos referencias a dos fuentes caractertsticas a las que se 

acude constantemente, la primera es aquella iniciada en "Cerne! 
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. ·. 
merito. en la construccl~n por los atractlvos de 'ec'o'n'o1da y se·· 

... 
guridad en beneficio de la es·tabilidd constTuctiva de ·1as o• 

' bras. La segunda se remite al propio Le Corbusier y sus cinco 

principios para el disel\o de la nuev·a aJ:quHectura formulados 

en 1926. "Les 5 points d'une architecture ~ouvelle", de los 

cuales encontramos aqut eco en lo referente al modelo de las 

fachadas: "la fachada (debe ser) libre, el corolario del pla• 

no Ubre en el plano vertical •••. (y) la larga ventana horhon· 
. (18) 

tal deslizante o fenetre en longuer •• ," 

Hacia 1932, y a pesar del decremento que se empieza a de· 

jar sentir en el consumo del cemento motivado por la crisis f! 

nanciera del 29, la fábrica Tolteca construye en Mixcoac, Dis· 

trito Federal una nueva planta productora. Como recurso prop! 

gandlstico la empresa convoca a un concurso de fotografla y 

pintura cuyo tema es: la imagen y el impacto de la nueva fAbr! 

ca en el contexto urbano de Hixcoac~9)El jurado queda integrlllo 

por el ingeniero Mariano Moctezuma, Director de la Facultad de 

Ingenierla, el BJ;qui tecto Manuel Ortiz Monasterio ·e socio de lllD 

de los talleres' de arquitectura mAs importante dei pals) el 

pintor Diego Rivera (representante de la corriente revolucion! 

ria de la pintura mexicana) y Federico S4nchez Fogarty. El l!!i 

mcr premio de fotograf~a lo recibi6 Manuel Alvarez Bravo preso!!, 

tando un material tomado en la secci6n de "Hornos Calcinadores'' 

de la factorla y cuya composici6n reforzaba notablemente Ja 

im~gen de modernidad industrial que persegufa Ja direcci6n de 
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la plan~a. i:.o·s. trea prmeros pre111J.os ele 'pintura iueron entre• 

gadÓs ~uceslvamente ·a : Juan O'G.or•an~· ei· l!l~s importante i!efeji 

sor del racionalismo arqultectllnico¡ l\uflno T11111ayo 1 qulen per• 
' . . :. ~· .. . . 

tenecill a la corriente ·opositora al nacionalbmo-muraUsta, y 

habla introducido en:. el medio junto con pintores como Rodrl¡uez 

Lozano y Agustln Lazo las nuevas alternativ~s expreslonistas 

europeas, y finalmente Jorge Gonz4lez Camarona quien seguh C!!. 

laborando con S4nchez Fogarty en la produccilln de viftetas para 

"Tolteca". 

Al igual que la publicacilln antecesora, es innegable la 

enorme influencia que la revista ejercill entre los diseftadores 

mexicanos, sobre todo en torno a la legitimacilln que plantel! 

sobre los recursos formales del funcionalismo como sinllnimo de 

progreso y modernidad, y en propugnar por la cabal aceptacilln 

del cemento entendido bajo la mira comercializadora de los pr!!. 

ductores: la Gnica posibilidad para hacer arquitectura moderna. 

LOS ARQUITECTOS SE 'INCORPORAN A LA UTILIZACION .DEL CE"ENTO,• 

Si bien la utilizacilln del cemento en forma de cancreto 

armado se inicie! extensivamente a partir del inicio de la d@c! 

da de los veintes, no podemos dejar de apuntar la relacilln dl~ 

recta que se die! entre la propaganda masiva y el incremento de 

utilizaciC!n del material iniciado con la segunda mitad del de

cenio analizado, La difusilln cerril! no solamente a cargo de 
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las publicaciones especializadas creadas por lp$ compaftfas pr~ 

ductoras con el fin de orientar la voluntad del consumidor en 

fav~r del cemento, sino tambiEn a travEs de los mismos arqui· 

tectos que desde las p4ginas de los suplementos de arquitectu· 

ra de los peri6dicos Universal y Excelsior, abrazaron la cau· 

sa del nuevo material como la cruzada redentora de la arquite~ 

tura nacional. Firmas tan importantes corno la de Federico Ma· 

riscal, cuya opini6n influfa notoriamente en un apreciable 

sector del gremio, avalan .a lo largo de sus artfculos la bondad 

del concreto invitando t4ci ta.mente con ello a su uso, bajo la 

consideraci6n que fue comdn a los articulistas y que parad6ji· 

camente en el caso de Mariscal mismo no se dill en la pfáct ica 

de sus propios di sellos: la tecnologta del concreto armado al 

estar inscrita dentro de los recursos aportados por la indus· 

tria moderna occidental, llevaba implfcita la simiente de la 

nueva arquitectura. 

La prensa peri6dica nacional lleg6 a ser un muy efectivo 

medio de difusión de im4genes y oponiones sobre la construcción 

urbana tanto extranjera (seleccionada por los responsables de 

los suplementos) como la local recién ejecutada en la capital 

de la RepOblica, ejemplificando con esta Oltima las soluciones. 

que en Ml!xico se empezaron a dar dentro de la eferverscencia 

de las nuevas ideas. Federico Mariscal apuntó en enero de 1925 

y en relaci6n a los avances de la construcción desarrollados 

durante al afio anterior: ''supera por lo excepcional Ja labor 

(de difusión) arquitectónica (sostenida) por la prensa ..... c2o> 
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Generalmente 'en las secciones dedic11das a la 111aterj,a1 se inser. 

taba'n artlculos· traducidos de revista~ europeas tanto como .n·o1 

tea~ericanas, acompaftados de fotograf~as de edlficlos que conio 

ya se dijo, habbn pasado necesariamente por la cen·sura ele los 

editorialistas quienes de esta manera definlan su inclinaci6n 

por los estilos extranjeros que deb~an repercutir. en el llmbito 

local. En Excelsior aparece un articulo cuyo.titulo resulta 
. . . 

un ejemplo por dem!s claro, del prop6sito aleccionador secuido 

por los arquitectos encargados de la secci6n: "Como deben ser 

nuestras iglesias modernas"; .se trata de una breve resella so· 

bre la iglesia de "Notre Dame du Raincy", cuya elecci6n para 

ser presentada como el arqutipo de lo que deberla ser la nueva 

construcci6n urbana mexicana, no deja lugar a dudas sobre las 

preferencias de los editorialistas en relaci6n a sus gustos ª.!'. 

quitect6nicos. Sorprenden por supuesto dos cosas, el tono i•

perativo con que se sellala el titulo al decir como deben ser ... 

y en segundo término, la celeridad con que se importan a H6xico 

las imlgenes de un edificio apenas terminado en 1924, conside

rando por supuesto las limitaciones de comunicaci6n naturales 

a la 6poca. El articulo an6nimo (el autor fue posiblemente 

Juan Galindo Pimentel)_presenta fotograffas del interior del 

templo destacando la nerviosa desnudez de la estructura de CO!!. 

creto y plantea la siguiente reflexi6n: "Buscaron los autores 

(el arquitecto Auguste Perret) las formas que revelen la mejor 

manera de transmitir los· esfuerzos dado el nuevo sistema de 

construccl6n y el resultado que obtuvieron es sorprendente, qui 
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zlis este sea' ·e1 ·primer paso ha;cia la argul.tectura y las 
. (21) . ' •. 

la iglesia. , , ". · Los conceptos expr~sados en 

formas 

nuevas en esta 

cita (con subrayado nuestro) merecen, por el potencial. te6rico 

que encierran, destacarse en· breve relaci6n ¡ el primero, refe· 

rido al aspecto mecánico de la construcci6n aparece como uno 

de los antecedentes de enlace entre las inquietudes surgidas 

en Francia a fines del siclo XIX, por alcanzar en la expresi6n 

del edificio la 16gica constructiva, hecho que se registra, lo 

mismo en la arquitectura de·Henry Labrouste (Biblioteca de Sa~ 

ta Genoveva 1843·50 y la Biblioteca Nacional 1858-68, ambas en 

Paris), como en los postulados de Gaudet, quien directamente 

influye en la formulaci6n te6rica que establecerá Jos(! Villa· 

grtin Garcia a partir de 1925, ("sin construcci6n no hay arqui· 
(22) 

tectura"). El segundo, recoge en un tono mlis moderado, el i!!!. 

perativo expresado en el titulo del articulo, reflexionado en 

este momento en que "quizlis" L-sic _7 en el edificio de !taincy 

se haya expresado la nueva morfologia constructiva y estl!tica 

-de la arquitectura actual, con lo que el autor abre la invita· 

ci6n a meditar en la concep~i6n del edificio y dar lugar de e! 

te modo a un refrescamiento de los c6digos plásticos propios 

de la tecnologia surgida de la mamposteria, alejada de la agili 

dad del concreto pero cuya vigencia seguta adjetivando a la ª! 

quitcctura mexicana. 

Sobre la ampliaci6n al Almacén parisino "Bon llarcb(!" 

(arquitecto L. H. Boileau) el mismo editorialista comenta lo 

siguiente en relaci6n a la composici6n de fachada y el empleo 
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del concreto en la estructura: "La fachada., .de una simplici-, 

dad y un aspecto monumental, ha sido compuesta ordenando ing!, 

niosamente las lineas verticales de tal suerte que en perfecta 

armon1a con las horizontales entrambas no son sino· la revela

ci6n de· la ·estructura... En el interior la decoraci6n, aunque 

rica y variada, esta exactamente adaptada a la construcci6n 

sin que 6sta sea otra cosa sino la expresi6n l6giea y utilita

ria de la estructura •• ,,.CZl) La conclusi6n contundente del autor 

adopta un tono mesiAnico cuando seftala: "•••el concreto arma

do ••• en donde deben buscarse las formas nuevas y los nuevos 

conjuntos., ,i• Aqui como en el caso anterior se hace hincapU! 

en la preeminencia de la estructura en relaci6n a los valores 

est6tiaos de la arquitectura, pero sobre todo se introduce una 

idea cuya presencia serfi columna troncal del estilo racionali~ 

ta occidental a fines de los anos veintes: la adopci6n de un 

sistema estructural corno portavoz plfistico y que concilie en s1 

mismo la tarea decorativa del conjunto, sin que para ello sea 

necesario alojar en el espacio elementos ajenos a la arquitec

tura misma. Si bien es cierto que estos planteamientos precur 

sores no nacier·on en M6xico,. su presencia en el Ambito local 

durante los primeros aftos veintes nos dejan ver entre otras ci! 

cunstancias la rapidez con que en !~xico los •rquitectos se e~ 

teran de las novedades europeas, cuando ademfis estas nismas en 

el momento de su propagaci6n no han obtenido en sus lugares de 

origen la sirnpat1a general enfrentando por ello el desden de 

los vch1culos de difusi6n. 
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" .. ,-~-~· . 

El Palac~o Stoclet construido en aruselas entre 1905-1911 

·por el arquitecto vienl!s Josef Hoffman, es· tambil!n motivo de 

una consideraci6n analftica por parte del editorlalista quien 

justifica todos los aciertos del proyecto en la suposici6n, 

establecida por l!l, de que el edificio alcanz6 resultados est! 

ticos apreciables por el hecho de haberse construido en concr!_ 

to; el tltulo del articulo asl lo destaca: "El cemento armado 
(24) 

como expresi6n completa de arquitectura doml!stica". Supone-

mos que el no haber contado con una informaci6n fotogr4fica 

m4s abundante fue importante lirnitante para la ponderaci6n es

tructural del conjunto de manera que los juicios corrieron en 

torno al panorama decora't'ivo de la casa, en apoyo siempre a la 

premisa planteada por el autor, de que la arquitectura deberfa 

buscar un derrotero de austeridad y asepcia ornamental: ",,,la 

impresi6n agradable que las fachadas de esta residencia ofreces\ 

es la extrema sencillez de todos sus elementos. Han desapare

cido ya, todas aquellas molduras ••• todas aquellas decoraciones 

que fueron fruto y exposici6n de nrqui tecturas anteriores ••. ". 

Producto de "transici6n" L-sic _7 lo llama en algtin momento y 

a este respecto no podemos menos que sorprendernos por la mir~ 

da critica con que adivina en el proyecto no solo las innova· 

ciones que lo hacen singular aún dentro de Ja misma producci6n 

de Hoffman (tll vez su obra más significativa) sino tambilin co

mo un prototipo digno de estudiarse con mirada reservada al in 

tuirse en 61 una nue\•a guia merecedora de expcrimentaci6n, No 

debemos dejar de Jad.o la circunstancia de que el articulista expone 
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sus juicios apenas trece a.llos despu~s de ~errnin11,da la obra, y 

que lo hace ademfts en medio de una atml!sfera critica que en m_!! 

cho se reservaba manifestarse abiertamente por lo moderno, da

do que ocupaba toda su atenci6n en encontrar una soluci6n éti· 

camente aceptable en favor de la incorporaci6n del gran pasad> 

pUstico de México, \'ale la pena destacar que, cincuenta y 

siete aftos después de expuestas las consideraciones sobre la 

importancia de la Residencia Stoclet, Gluliano Gresleri, estu

dioso de la obra de Hoffma111no halla presentado todavla una r.!!_ 

flexi6n clara sobre la ubicad6n conceptual del edificio den

tro del panorama internacional de la arquitectura moderna, y 

reconozca que "al mlis comprometido edificio de Hoffmann" !:sicJ 
le haga falta todavla un profundo an§lisis crltico,CZS) 

Una consideraci6n aparte debemos hacer para los seftala

mientos hechos desde el peri6dico Excelsior, en relaci6n espe

clficamente a la construcci6n urbana nacional sin depender para 

ello de la comparaci6n con edificios extranjeros. Ello signi

fic6 por supuesto, la total admisi6n de una nueva axiologla 

emanada de la tecnologla constructiva que se trataba de impul

sar, de tal manera que el contexto arquitect6nico de la ciudad 

de M<ixico es evaluado .en funci6n de su tolerancia al empleo del 

concreto. Se mantienen constantes, tal como .Yª se mencion6, 

los afanes por conciliar los rasgos estillsticos de la herencia 

colonial mexicana, sin perder de vista la importancia que tie

ne la resonancia de los postulados recientemente ensayados en 

Europa. 
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Federico. Mariscal, reconoce en el ya citado articulo ev•-
- . . . (26) 

luatlvo publlcado en" 1925 "•,,ahora domina (en 1a"E1cue1a de 

Bellas Artes) un eclecticismo netamente propio de :Aml!rica¡ se · 

procura to111a·r· 1·0 Íilieno ·cte 'donde s·e ·encue·nt·ra.,, se· s~guen es

tudiando ••• y aplic&ndose, los elementos de ~uestra arquitec-
. . 

tura, especialmente de la l!poca virreinal,·,. (y) ya puede vis-

lumbrarse en a~gunos edificios un .esfuerzo por un arte moderno 

nacional ·apoyado· ·en '10' viejo nuestro •••• con la sencillez de "'! 

sas y Uneas que parece marcar la tendencia universal en la 

l!poca presente, debido sin duda a los nuevos materiales, como 

el cemento armado •• ," (subrayado nuestro). Conociendo la 11· 

nea tradicionalista que caracteriz6 al arquitecto Mariscal y 

sobre todo el antecedente de la construcci6n de los Talleres 

Tostado en 1924, no debe extraftar la sugerencia. de redibujar el 

pasado para garantizar el arraigo localista. Sin embargo, en 

las mismas p&ginas y apenas tres meses antes en un articulo 

atribuido por nosotros a Juan Galindo y Pimentel, se critica 

la frialdad del gremio de arquitectos ante las opciones de la 

modernidad: "El principal desacierto (de la edificaci6n en 116-

xico) ha consis
0

tido en no abordar el problema de la edificaci6n, 

con un esplritu francamente moderno ••• el mundo ••• en la cons

trucci6n de cemento armado, ha encontrado la soluci6n del pro· 
(27) 

cedimiento constructivo que llena (todas) las aspiraciones", 

concluye haciendo una apuesta a ciegas a fávor del concreto c~ 

mo portavoz de identidad hist6ricn nacional, aunque no estable 

ce'coli precisi6n los Redios a seguir: "Las estructuras de con-
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creto amado;., .pueden bien en~endidas., llevar un sello defini· 

tivamente nues'tro, usando de las fuentes· de ·1nspiracilln de · · 

nuestra arquitec·tura tradicional", Cier·ta111onte S4nchez Fogar• . . 
ty calculaba bien el 'inpacto de su cruzada publicitaria cuando 

en uno de sus escritos en derredor del cemento lo llama: "el 

polvo m4gico", por lo menos para un sector ir.i~ortante del gru· 

p'o de arquitectos, aquel que se encargaba de los medios de di. 

vulgaci6n periodlstica del aremio, la certeza de que el concr.! 

to serla la panacea de la sociedad de la revoluci6n vertebratia 

todos sus juicios en torno al ser y hacer de la arquitectura, 

UN PRODUCTO INDUSTRIAL' COMO IMAGEN DE J;A EPOCA,· 

Expuestos los precedentes de la dif.usi6n del uso del ce

mento en la arquitectura mexicana de la dGcada, cabria pregun

tarse cuales fueron las repercusiones reales en el dmbito de 

la edificaci6n y sobre todo, si realmente con el ejercicio de 

su empleo se concluy6 en la slntesis del "Nuevo Estilo" prefi

aurado tanto por aquellos que confiaron abiertamente en· el po· 

tencial emancipador de la nueva tGcnica, como por los que ori· 

ainaron la basta faena de divulgaci6n novidos en 3ran nedida 

por tos atractivos econ6rnicos que ella acarrear~a. Los efectos 

fueron casi inmediatos, ante la poderosa oleada de estimulas 

comerciales y la circunstancia de que el naterial se esta em

pleando intensivamente tanto en Europa cono en Estados Unidos, 
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los c.i1tstructo1;es mexicanos se compro111etiero11 con el ensayo de 

la tecnologta que auguraba la renovacllln f.isonllmica del nact·en 

te entorno urbano, Parece ser que una vez m4s los arquitectos 

se dejaron llevar de la mano por el sendero que la ingenierta, 

tal como lo hizo con el acero en el siglo XIX, escudriftaba con 

actitud más inventiva y fresca que la que flotaba en los salo

nes de arquitectura de la Escuela de Bellas Artes de San Car

los. A pesar de la contienda profesional desatada contra el 

gremio·de ingenieros desde la prinera d6cada del siglo y que 

permanecta vigente en este nomento, los arquitectos no salame!!, 

te son manipulados ,or los grandes emporios cereenteros (dirig! 

dos por ingenieros) sino que afianzan su dependencia a los ta

lleres de cdlculo estructural y direcci6n de obras (en manos 

tambi6n de ·ingenieros) a fin de poder ·incursionar en el nacie!!. 

te mercado de trabajo que auguraba la t@cnica del cemente, 

En los hechos nadie, ni los pregoneros del concreto ni 

los te6ricos que cre!an inferir el nuevo devenir, supieron de

finir con claridad cual deberla ser la f6rmula que condujera a 

la tan ansiada renovaci6n; las virtudes ·pllisticas del concreto, 

su maleabilidad y el potencial generador de una verdadera inn~ 

vaci6n espacial no serán atendidos en el ámbito local sino ha.!!_ 

ta la cuarta d~cada del siglo, marchando siempre a la zap,a de 

los acontecimientos europeos. La realidad es que en el cal'lpo 

estructural y por lo l'lenos !lasta fines de los veintes, el con

creto armado pas6 a ser un sustituto de las rnanposterias y los 

terrados o embovedados de ladrillo, y por lo pronto solo se ·e! 
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plotar4 de él, la posibilidad de verticalizar la construcci6n . . . . 
(en combinaci!Sn con esqueletos de hierro) aprovechando la llg! 

reza de la estructura y el abatimiento de los tienpos de eje·c!!. 

ci6n, Dentro del par6ntesis estético, a no dudar el que mAs 

inquietaba a los dise~adores, la factibilidad de que por sl 

mismo el cenento fuera recurso anplio de ornamcntaci6n encon

trar!! menos posibilidades de validez, ya que como se detallarA 

en los capítulos subsecuentes serA una vez mAs la vocaci6n de 

un estilo extranjero la que convidará a la participaci6n secu_!t 

daria y por tanto no vital, del cenento, 

Si bien es cierto que a partir de 1925 se increment6 la 

presencia de estructuras de concreto en los edificios mexica

nos, ellos por si nismos no llegaron a constituir un 16xico 

formal capaz de dar origen al "Estilo del Cemento", en virtud 

de que los hacedores de formas se plegaron a la continuaci6n 

de los patrones estilísticos que con mayoría de recursos visu!. 

les, podlan apuntar hacia la soluci6n del estilo de la moderni· 

dad tan apetecido aGn por aquellos que con tanta pasi6n hablan 

abrazado en su monento a los tradicionalisnos locales. Un nu! 

vo panoraaa empezará realmente a presentarse en el horizonte el? 

la ciudad de Mlixico con la aparici6n de dos edificios (!Ue cnd!. 

vados ya en la siguiente dlicada conciliaron condiciones primo!. 

diales para establecer un nuevo procrana de originalidad y co_!t 

gruencia: el Edificio Erl!lita, y e! Edificio de la ~racional, en 

ambos la presencia extensiva del cencnto lo misno en estructu

ra portante que en acabados exteriores, se consider!S un ar3u· 
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mento clave· ·para su. propio desarrollo constructivo, 

LAS PRn!ERAS CUBIERTAS AMPLIAS DE CONCRETO,• 

El concreto armado va paulatinamente imponiendo las virt!! 

des mecllnicas de su constituci6n ftsica no solo en la 1:1odula· 

ci6n estructural de edificios y casas habitaci6n, sino ta1:1bien 

en aquellas obras a que dieron lugar usos y actividades de re· 

lativa novedad en Mbico, De esta manera ademlls de emplearse 

en las cimentaciones, en los.p6rticos y en los esqueletos que 

integran el soporte sobre todo de edificios altos, a mediados 

de la d6cada el concreto empieza a ser objeto de moldeos part! 

culares con· los cuales se 105ra a traves de las formas estruc· 

turales, aprovechar las cualidades de estabilidad derivadas de 

las placas de concreto armado vaciadas en grandes extensiones, 

y exentas de los apoyos intermedios como lo requerlan las tra· 

dicionales cubiertas de viguetas de acero, entramados de made· 

ra, terrados y enladrillados, F.l antecedente m4s importante 

de la cobertura de claros amplios prescindiendo de columnas i!l 

termedias, se habla dado con las armaduras de acero que gran 

vigencia tuvieron durante la etapa del porfiriato¡ sin embargo, 

aunque si bien ofreclan la alternativa de aprovechar la total!. 

dad del espacio interno para el uso que habla generado el edi· 

ficio, no habla por otra parte la posibilidad de garantizar la 

permanencia de la estructura ante la eventualidad de incendios, 

El concreto armado al combinar las cualidades del acero en fo!. 
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ma de varilla, con la' vir~ildes pl~sOcas y de ul~erior solJ.•• 

dez del' concret·o, se 'presentaba:·.c·oao el material capaz' por un 

lado de extenderse tan ampliamente ·como las armaduras illisilas, 

Y por otro dada su consi~tencia pGtrea, de oponer una mayor Te 

sistencia al fuego y a los efectos del intemperismo; de este 

modo encontramos que a medida que avanza la dGcada y con ella 

el dominio de la tecnolog!a del concreto, son cada vez mls los 

edificios que se construyen moldeando sus techlll:lbres a base de 

concreto armado. 

En lo relativo al tipo de edificios que aprovecharon de 

inmediato esta modalidad estructural, debemos tomar en cuenta 

a las instalaciones fabriles, las industrias, los cines, los 

estadios deportivos, y dos nuevos giros que aparecen contempo• 

raneamente: los hangares para aviones y los dep6sitos masivos 

de autom6viles llamados "garages". Respecto de esta Cll tima •E. 

tividad, se tiene noticia de la construcci6n de varios edifi· 

cios dedicados tanto a la cxhibici6n como a la reparaci6n de 

autom6viles en las ciudades de Ml!xiC:o y Monterrey; en la Revi! 

ta Cemento Nº, 6 y 17 de junio de 1925 y septiembre de 1926 

respectivamente, aparecen artlculos destinados a la descripci6n 

de inmuebles construidos de concreto dedicados a albergar aut~ 

n6viles en la ciudad de Monterrey. El primero se refiere al 

edificio denominado "El Auto Universal, s. A.", (foto 13) se 

trata de un volur.ien de aparentemente cuatro niveles con prepO!!, 
. . 

derantes columnas de concreto en amplios es,aciamientos que dan 

lugar a m6dulos verticales en los alzados; la fachada principal 
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recibe. en la parte central tres arcos que sir.ven aparente111ente 

de acceso a los automllviles, nientras que ·e1· res.to de la plan111 

baja opera como exhibidor co111ercial mediante. ·grandes vidrieras, 

El acabado general de la edificacilln tiende a adoptar una ima• 

gen eninentemente fabril mediante la secuencia vertical dentro 

de cada uno de los nlldulos, de platabandas de ·vidrio y tabique 

aparente; es notable la intencilln de dise~o por enfatizar vi· 

sualmente la condici6n mec4nica de que la rigidez del edificio 
. . 

esta garantizada 111ediante la soporter1a aparente de concreto, 

mientras que los muros de tabique cumplen precisamente la mis

ma íuncilln de la ventanerta: ser una limitante virtual entre 

los espacios interior )' exterior, El se¡:undo edificio nencio

nado es el garage de D. Jose Trevifto, construido posiblemente 

en 1925 por el arquitecto Fausto Fasti (foto 12)¡ de menor di

mensilln que el primero, Este edificio de un solo nivel presen

ta una dis1mbola asociaci6n de elementos arquitectllnicos, por 

un lado la estructura de concreto integra pllrticos de gran an

plitud que en la parte frontal ~e recubren con cristales a fin 

de permitir la exhibici6n de autom6viles, nientras que en el 

costado lateral (Onico que aparece en la fotograna publicada) 

aparecen muros de tabique sin aparente funci6n estructural, 

Las colunnas sobre la fachada principal reciben un trataMiento 

decorativo que las hace aparentar pilastras con capitel j6nicq, 

el pretil de azotea se manej6 al modo de ,1atabanda con moldu

ras, gotas y relieves en el friso; la losa de concreto de la 

cubierta se desprende limpiamente del muro sobre el costado 
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del edificio dando l!Jgar a la presencb. do. un 11lero, eler.aento 

que junto con los. grandes narcos de concret'o y las amplias ve!!. 

tanas de los escap.arates, constituyen la aparicilln de un nuevo . . 
vocabulario pl4stico derivado indudablemente 'de la ope.racilln 

mec4nico-constructiva del conjunto, 

En la ciudad de Ubico el arquitecto Federico ?:ariscal 

construye en 1927 el edificio de la "Durkin-Reo Uotors" en la 

calle de llalderas N•, 56, destinado a alojar departamentos ha

bitacionales en los dos niveles superiores y venta y exhibidlln 

de autom6viles en la planta baja, Si bien en este caso la ta• 

rea relacionada con el autom6vil tuvo que vincularse a otras 

actividades, la estructura que se utilizll para la cobertura 

del local en planta baja fue de un caracter muy peculiar disp! 

niendo para ello de una serie de arcos de concreto, que pel'l!li• 

tieran la cobertura de un claro de 14 notros mccesario para el 

desplazamiento interno de vehtculos, y para el desplante de las 

dos niveles departamentales. Dentro del gEnero de hangares, 

tenemos referencia del que las autoridades militares construr! 

ron para la Escuela Nacional de Aeron4utica en 1924, dentro del 

antiguo campo aEreo de Balbucna (foto 9); la preinauguracilln se 

llevll a cabo el 15 de noviembre del citado afto y segGn se re· 

gistrll en la nota publicada en el Universal del 16 de novieni>re, 

los datos sobresalientes son los sicuientes: dos galer!as cons· 

trutdas en una superficie de 4200 112 ,, las puertas de cada una 

de ellas median 28 m. de ancho por 7 n. de altura de tal suerte 

que pernittan ",·,,dar salida a los aeroplanos m4s r.randes que 

- 219 -



se conocen, y entre los que posee nuestro.gobierno, los Farnari'. 

Desconocemos las especificaciones constructivas del conjunto, 

sin enbarr,o, a juzgar por las fotos publicadas se puede asumir 
. . 

que por el aspecto rnonolttico de los muros por lo menos estos 

fueron construidos a base de concreto, d~do el trataniento 

plAstico que se logr6 con la presencia de una serie de reneti· 

micntos rttmicanente seriados a modo de entrecalles, y con re

mate de ventana superior. A este respecto vale la pena consi

derar a raodo de antecedente, el croquis que con el tltulo de 

"Un Garage Hangar" (foto 1 ) fue presentado por los arqui tec

tos Cal der6n y :.tendiola para el concurso sobre "Usos del Ceme!!. 

to Portland"; en el apunte aparece un hangar formado aparente

nente ~or una serie de arcos nonollticos que en su desplaznmie!!. 

to direccional dan lugar a una b6veda de raedio ca~6n corrido. 

Dentro del g6nero industrial se encuentran por lo menos 

dos ejemplos a considerar corno casos significativos de estruct!! 
(ZB) 

ras de concreto: Los laboratorios Sanborns construidos en la 

calle de Aldama por el ipgeniero Mir.uel Rebolledo y h "Flibriea 

de Focos el Aguila Nacional, 5, A.", construida en 1928 por 
(Z9) 

el arquitecto Anérico Schwarz. Se trata en este segundo caso 

de una edificaci6n confornada por una serie de arcos de concr!!_ 

to armado con cobertura de 22.S n. el aspecto externo nanifie! 

ta la forna abovedada del edificio, presentlindose al frente 

una serie de cinco ventanas apenas linitadas por r.mchetas que 

securanente fueron los apoyos verticales del tinpano de fachacl.a; 

un rodapie nl!'lohadillado se' prolongn desde el frente del edif!. 

- 22() -



cio hasta remat1,r en sendos pilones esquinados en forma de chi -
menea, Las "Caballerlzas del Colegio Militar" (fotos.° 14 y. 15) 

fue otro importante edificio de ·eran aire ·interlor construido . . 
hacia 1926 por los ingenieros Francisco de P. Herrera y Alber-

to Alvarez Macias utilizando el recurso estructural del conc·r! 

to armado¡ las fotograftas que aparecen en la Revista Cenento 

Nº. 14, de junio de 19Z6 pres·entan una prolongada cruj ta de 

tres naves y una considerable amplitud interna, conf.ormada por 

dos ejes de columnas coincidentes con la uni6n de las naves de 

un modelo que alude al trazado de planta basilical. En este 

caso las cubiertas se sostienen mediante viguetas (en las late 

rales) y armaduras de acero (al centro} que seguramente reci· 

bieron m6dulos de 14minas met4licas¡ los ~abellones adjuntos 

(alrnacen de.pastura, enfermerta~ dep6sito de caballos finos y 

otros) se construyeron en su totalidad a base de elementos de 

concreto. 

Por Gltimo cabe la consideráci6n en torno a uno de los e· 

dificios m4s singulares de los construidos en la dEcada tanto 

por su total conformaci6n a base de concreto, como por la in· 

corporaci6n qué de 61 hacen en tanto que modelo pldstico, el 

grupo de los "estridentistas", que ya se habla encargado de e! 

tablecer literariamente las condiciones do su nueva cornprensi6n 

de la est6tica, Se trata del Estadio !lunicipal. de la ciudad de 

Jalapa, Ver. (fotos 10 y 11) construido en 1925 bajo la direc· 

ci6n del ingeniero Modesto nolland y durante el periodo en el 

que el s:encral lleriberto Jara fungi6 corno gobernador del Esta· 
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do de Veracruz. El edificio fue ponderado no solo por la opi

ni6n especializada que descubri6 en 61 {SO) las virtudes de un el!!. 

cuente empleo del concreto armado, (a partir del aprovechamien

to de una hondonada natural a la que solo hubo de regularizar 

topocr4ficamente y acondicionar en ella, al modo de los esta

dios griegos de la antigUedad, las gradas laterales sobre el 

desnivel del terreno), sino también por el grupo de poetas del 

estridentismo, quienes por aquel entonces radicaban en su mayo

rta en la ciudad de Jalapa (a la que hablan bautizado con el 

nombre de "Estrident6polis"), quienes juzgan la construcci6n 

del Estadio como una nuestra.de la renovación cultural y artls

tica que teniendo su origen en la ciudad de Jalapa, pronto abar 

carla a todo el pats siendo el prototipo a seguir a futuro en 

relaci6n a los nuevos modelos a que podla dar lugar el empleo 

del concreto. Fornas sin precedentes y que lejos de encontrar 

posibles antecedentes tipo16gicos en la historia de la arqui

tectura justificaban su existencia solo en base a la combina

cilln de un esplritu de originalidad (que por otra parte era el 

que en todo momento animaba la producción literaria estriden

tista), con un ·proceso de racionalizaci6n que permitla deducir 

la integraci6n de una pUstica nueva a partir de las propieda

des flsicas de los materiales de construcci6n modernos. Sobre

sale dentro de la composici6n del estadio, la presencia de un 

imponente alero perimetral que ade~ás de sombrear cierta porci6n 

de la graderla cu~ple.con la importante tarea simb6lica de ope

rar tanto cono cortina material definitoria del complejo dentro 
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del entorno en el que se ubica, como de elemento que por 111416~0 

de .su transparencia vincula sutilmente ·a las dos nasas es'pac:'l!,. 

les abiertas. El alero mon11J:1ental es't& conforJ11ado por una se·· 
. . 

rie c·ontinua de paraboloides de concreto apoy11dos en colunnas 

desfasadas del centro geoll!lltrico de la f~gura, para ubicarse 

en el centro de p,ravedad del elemento, con lo que se da lugar 

a dos porciones diferentes de cub~.erta volada, la do nenor di· 

mensilln hacia la parte externa del estadio definiendo el arnbu· 

latorio pcrimetral y la mayor hacia el interior, prodigando 

con su densidad de sombra a la parte alta de las graderlas 

directamente en contacto con ella. Obra de sutilezas plAstic:as 

dentro de una prolongada extensi6n espacial, el Estadio de Ja· 

lapa se sigue presentando a sesenta al!os c!e su realizacilln co• 
. . 

mo.una construccilln que al parecer-se constituyll con recursos 

formales ajenos a toda referencia cronolllgica, de tal suerte, 

que al paso del tiempo parece incrementar la frescura y nove· 

dad de sus argumentos plAsticos. 
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FOTO 1 

FOTO 2 

• 

FOTO J 

:o::-o 4 

., 

i<t:l'ERI:Ncus FCl'ICGF:l.FJ0.5, Chi'l'l'ULO IIl 

EL CONCRETO ARMADO 1 LA TECNJCA CONSTRUCTIVA DE LA DECADA 

DibujC' que acompaña al texto presentado por los Arqui-.

tectqs Bernardo CalderCln y Vicente Mendiola, para el- -
concurso sobre 1 •usos del cemento portland en conatr~:g 

ciones y artefactos destinados a ellas, /desde el punt=-
de vista decorativo• 
Foto 1 Tomada de la "Revista. ~lexicana de Ingenier!a r • 

Arquitectura• Mayo de 1925 

Dibujo que acompañ·a al texto presentado por lo• Arqui-

tectoa Bernardo calderCln y. Vicente Mendiola, para el- -
concurso sobre 1 •usos del cemento portland en constr':.lc 
cienes y artefactos destinados a ellas, desde el punt~
de \•ii;ta decorativo• 

Foto : Tomada de la "Revista Mexicana de Ingenierfa ;" -
Arquitectura• Mayo de 1925 

Dibujo que acompaña al texto presentado por los Arqu~-
tectos Bernardo CalderCln y Vicente Mendiola, para el- -
concurso sobre 1 "Usos del cemento portland en const:-:.ig 
cienes y arte!' actos destinados. a ellas, desde el punto
dc vista deccra't.ivo• 

Foto : Tomada <le la "Revista N<axi cana de Ingenierfa ·· 

hrc¡uitectura" Mayo de 1925 

Dibt:jo c¡ue aco"1paña =il te>:to pres6ntado por los hrc¡u:.-
tectcs Eernardo Cclce·l'6n ~, ~icen te :=&nCiola, para el- -

co!1cu.rso sob-:-: : "l'.::oos C:el cen;ento portland en ccinc¡¡t:-u~ 

cienes y artefactos destinados a ellas; desdeel punt;: -

Ce• Vista decorativo" 

:'otc : To:;.ada clé' la "Revista 1·:~:-:ica:-;a ele Jr;c;onier!a :· 
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::·c:·o 5 Portada de la Revista Cemento No. 25 

ro1·0 6 fortada de la Revista Cemento No. 27, i:nero 1929 ',,_ 

:o·.'o 7 

FOTO 11 

FOTO 9 

r-ortado de la Re,;.fsta Cemento No. 26, Ne. 11<ir.bre 1928 

Portada de la Revista Cemento No. 29, Mayo 1929 

Han9ares en el Aerodromo de Balbuena,· 1924 
Foto 1 Univerisal, ·Novlembre 16 de 19:t5 ( NG. 1 

Detal!e 1 conjunto ·: 

FOTO 10 Estadio de Jalapar Ing .• Modesto c. Ro1land, 1925 
FOTO 1 ID. . . 1 

1 . 
Detalle 1 Vista de la Graderia 

FOTO 11 Estadio de Jalapa, Ing. Modesto c. Rolland, 1925 
Foto 1 ID. 

Detalle 1 V1sta de! Conjunto 

FOTO 12 Gara9e en la Ciudad de Monterrey, N.L.r Arq. Fausto Fausti 
19.l6 

Foto : P.evista Cemento No, 17, septiembre 1926 ( NG. 1 
Detalle 1 Vhta de Cor.junto 

FOTO 13 Garage, El Auto Unlversal, S.A. en la ciudad de Mom:errey, 

c. 1!125 

Foto 1 P.evista Cemento No. 6, Jun10 1!125 ( !llG. 1 
Detalle : Vista de Conjunto 

FOTO 14· C~llaller~zas del Cole9io M1litar1 Ing. Francisco ·de P. He-
rrer!a y hlb~rto Alvarez Macias, 19~5 

...... 
roto : Revista Cemento No, 14, Junio 1!126 ( NG, ) 
Detalle : ·vlSta 9eneral del conjunto· 

í':·TO 15 Ca::>al,1.er1zas del Colegio ~!ilitar; ln9. Fr?.ncisco "de P •• Be
rl<o:::a Y Alberto A!varez l·:acias, 1!125 

.F<-:c : r.evista Cerneñto No. 14, Ju¡,io 1!126 1 NG, 1-
:•t•lle : Vista del interior 
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CAP 1 Tl~J.O . l V 

. LA ARQUITECTURA DEL DEC0 

"La moda femenina que acaba de llegar ha puesto en Berlina 
mls de un hogar ••• " 

"La pelona", cupll! de la "Torre de Babel". 

11 ••• Si las generaciones futuras lo consideraran (a lo l'IOderno) 
o no lo consideraran curioso, interesante o artlstico es cosa 
que realmente •• ,nos tiene sin cuidado. Respetemos, veneremos 
o mejor atln, estudiemos el pasado¡ pero· vivamos lo vivo y \'h! 
ble". 

P.evista Tolteca Nº,.17¡ noviembre 1930. 

.. .. . El exceso de 16gica en el anAlisis de un proyecto lo des-
truye sier.ipre". 

Revista Cemento !11°. 32¡ noviembre 1929, 

"El autor.16vil, el aeroplano y el radio son expresiones del co!1!_ 
·plejo de la rapidez y el pelo a la oreja y la falda a la rodi
lla que han adoptndo la presente generaci6n femenina, son expr! 
siones del complejo del uso". 

Revista Cemento~·. 5 y 9¡ septienbre 1925. p6rina 17. 
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ORIGEN E INCOP.PORACIOH DllL r!ODELO DEC~ A LA AJl.!lUlTECTURA ~llXIC¡\NA 
·········.•.•.•.·.·~··••S1•••·.········.•.•.••.•.•.•.·.-..· .... •.••.•.•.•.•.fll..•.············· 

LA "EXPOSICION DE ARTES DECORATIVAS nn· .PARIS", ".Bll .1.9.2.s·;-

La tradici6n europea de celebrar ferlas internacionales ·o! 

ganizadas por las asociaciones locales de fabricantes o comer

ciantes y auspiciadas por los gobiernos de los paises sedes del 

evento, data por lo r.ienos de 1851 cuando Gran Breta~a promueve 

la Exposici6n Internacional de la ciudad de Londres. El prop~ 

sito, mientras estos eventos se nantuvieron vigentes hasta fi

nes del siglo XI-X, fue crear un escaparate mundial en donde las 

grandes industrias que sel\alaban el progreso tecnol6gico occi

dental, mostraran y vendieran sus nuevos productos a los paises 

que por carecer de infraestructura tecnol6gica propia, tenlan 

necesidad de aproximarse al prorreso. material a travl!s de la 

adquisici6n de maquinaria y recursos, a las grandes empresas 

que hablan coadyuvado a la revoluci6n industrial del siglo. 

Hubo tar.ibil!n el prop6sito cultural, de que los patsos partici

pantes mostraran una i~agen reslll'lida de su historia, sus ante

cedentes arttsticos, su artesanla, su folklore etc., circunst~ 

cia que en algunos casos se di6 dentro del narco del "ex6tico 

salvajismo", que todavla en el siglo ¡iasado cautiv6 a no pocos 

viajeros y exploradores a internarse en los paises africanos 

ariericanos y asi4ticos, en bílsqueda de las ·l'lanifestaciones ma

teriales de antiguas hazanas hist6ricas. El aspecto por caso, 
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del pabel16n con que Z.U!xico participlS en la Feria Internacio

nal de rarh en 1sc9Cl) da buena cuenta de esta circunstancia, 

un edificio compuesto eclecticamente con motivos decorativos 

sustraldos de los estilos histlSricos nesoamericanos, se prese~ 

ta en el mismo marco en que Francia es representada por el 

"Gran SallSn de las H4quinas" y la "Torre Eiffel", lollrados am• 

bos gracias al doninio del c41culo estructural y a la poderosa 

industria del acero. 

Continuando con 6ste mismo car4cter de apertura interna· 

cional y con el apoyo del gobierno de la ciudad de Parls, se 

registr6 en 1925 la "Exposition Internationale des Arts Deco

ratifs et I ndustrieles !lodernes" l)'lsposici6n de Artes Decoratt 

vas) que se propuso tarnbi6n ser el escaparate mundial donde 

mostrar la excelencia de los productos de los anirnndores de la 

feria, en este caso ya no la gran tecnoloc1a industrial que 

con tanta fuerza adjetivlS al siglo pasado, sino una nueva rama 

del disefto aplicado en este caso a la decoracilSn total de los 

interiores de las viviendas, proponiendo para ello la creacilSn 

integral de nuevos protipos de mobiliario, ornatos, enseres, 

textiles, iluminaci6n etc. Los promotores del evento fueron 

las grandes fil'l:!as comerciales y fabricantes.de artlculos dec~ 

rativos francesas Uos almacene~ Lafayette, Louvre, etc), int~ 

resados en inundar el mercado de consumo con los nuevos prodú~ 

tos diseftados por el grupo de artistas que agrupados ~ormalme!!. 

te desde 1919 en La Compacnie des Arts Francais, trabajaban en 

la prActica dirigiendo los talleres de proyectos y las f4bricas 
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propiedad de los mAs importantes alnaccncs comerciales parisi-

nos. 

El· estilo ••·Bon Gout Francais" que enpieza a pernear en 

las capas de la nran bursues1a parisina de los anos veintes, 

es .. al decir de !laenz (Z) el resultado de un proceso degeneratt 

vo y no evolutivo que se inicia a finales del s'iglo XIX, con 

los brotes rebeldes de los artistas que enarbolan la bandera 

de integrar el. trabajo artesanal junto al disefto del artista, 

en aras de crear un producto que resuelva las necesidades cot~ 

dianas de la vida del ciudadano com6n, arrancando de esta man~ 

ra el arte de su equivoca postura elitista y revalorando el 

trabajo artesanal en todo lo que de creativo e innovador puede 

tener. Coincidenter.iente el noviniento·cristaliz6 en las nAs 

importantes ciudades europeas en donde fue recibiendo diferen

tes nor.1bres, pero siempre en relaci6n a un solo concepto: el 

arte nuevo (¡\rt Nouveau)), La Wiener WerkstrUtte fundada en 

1903, y la Deutscher Werkbund de 1907 reunieron a importantes 

artistas austriacos y alemanes que abarcando todas las ramas 

del disefto, se constituyeron en aguerridos defensores del bin2 

mio artesano-diseftador, presentado como la respuesta que la s2 

ciedad~moderna demandaba para perfilar el caracter que la ide~ 

tificar1a hist6ricamente, apoyada en gran medida por la inobj~ 

table realidad que significaba el pror,rcso material gracias a 

los procesos de industrializaci6n. La propuesta de estos ar

tistas austriaco-alemanes fue de hecho el 6ltimo intento casi 

desesperado por "ennoblecer la actividad profesional en sus i~ 
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terdependencias art1sticas industrial y artesanal",C 3>ante la 

embestida que sobre todo a partir de 1a posguerra encabezan los· 

grupos de la alta burgues1a, la gran ven'cedora dentro de lR 

economla en el conflicto belico de 1914, Las posibilidades de 

accionar financieramente en contra de las causas sociales y de 

interes comOn, se ponen de manifiesto en los cuatro anos que 

van de 1914 a 1917, con el resultado de ver consolidada una 

burguesla consumista que en los terninos de la cultura, manip~ 

la el fiel de la balanza para orientar la producci6n art!sticR 

en favor de sus intereses de clase, consi¡uiendo con ello la 

liquidaci6n de los,prop6sitos de extender el beneficio del buen 

disefto hacia toda la sociedad como hab1an expuesto los alemanes 

del l'lerkbund, 

La producci6n emanada del grupo de La Compagnie Des Arts 

Francais viene a ser en la primera mitad de la década de los 
' 

veintes• la que caracterizaT4 la postura cultural de la alta 

sociedad francesa que desde Parls tratar& de mantener la hege

mon1a cultural europea, de la que se sent!a depositaria desde 

el si¡lo XIX; el estilo del "'ilon Gout Fran,.ois" que se deriva 

de la acci6n de los diseftadores contratados por los grandes al 

macenes comerciales parisinos, no ocultara su estrato conserv! 

dor comparado con la efervescencia art1stica que en el mismo 

momento se desarrollaba en la RepGblica de Weimar, donde impor 

tantes instancias acadl!micas como el "Bauhaus" de Walter Gropius 

encabezaban un poderoso movimiento de rescate de la prlctica 

artesanal, y en paralelo a la vanguardia artlstica, trataba de 
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extender realmente los beneficios del diseno industrial hacia 

la gran .colectividad y no solo en favor de los escaparates de 

lujo de las tiendas afamadas, ror otra parte la oleada de in· 

novaciones pl4sticas que se habla originado no solaMente en 

Francia sino tambil!n en Espafia y Holanda, cor.to fueron entre 

otros, los casos fundamentales para la historia del arte de 

Pablo Picasso, Juan Gris, y Vincent Van Gogh, hab!a despertado 

en los disefiadores la inquietud por respunder a las demandas 

de sus patrones con objetos cuya concepci6n conciliara la ne· 

cesidad de su multiplicaci6n masiva, con la incorporaci6n de 

circunstancias de diseno que transmitieran un mensaje m4s que 

de modernidad, de belicosa vanguardia¡ para ello fue necesario 

desplazarse del polo critico en el que se hab!an ubicado los . 

grandes ismos de la pintura como el cubismo, y el abstraccio· 

nismo, decantando solo los argumentos que en la apariencia pu· 

dieran satisfacer el gusto de los ricos adquirientes que de 

esta manera se unlan al vag6n del progreso cultural, .\ml!n de 

lo anterior, los encargados de los talleres o laboratorios de 

diseno se dejaron impactar por una serie de estlmulos que pro· 

vcnientes del pasado hist6rico dieron origen tras un proceso 

de estilizaci6n, al nuevo dicciona%io formal con el que el "!Ion 

Bout Fran~ois" actualiza los repertorios artlsticos que desde 

los dltimos gestos del Art nouveau hablan perr.ianecido pr4ctic!. 

mente intocados¡ de esta manera aparecen en escena referencias 

a un trasnochado exotismo orientalista, no asimilado directar.e!!. 

te en sus fuentes artlsticas originales sino por vla de la 
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creaci6n literaria y la reinterprctaci~n ~usical finiseculares, 
. . 

que presentan por ejemplo a "Schereznda", como la quinta esen• 

cia de un paraiso terrenal pleno de sensualidad y riqueza pl'l!, 

tica inalcnnzables para una sociedad que como la europea de 

aquel momento, avanza vertiginosamente en un proceso de mecan! 

?.aci6n de la vida cotidinna, junto a la voracidad colonialista 

que los grandes imperios siguen ejerciendo en Africa y Oriente, 

El descubrimiento de la tumba de Tutankamen en 1922 por Howard 

Carter, tiene el mismo efecto que en su momento represent6 sa

car a la luz los vestigios de Pompeya y Herculano: el enfrent! 

miento de Occidente a un pasado pleno de riqueza art1stica pe

ro rodeado por el misterio, que sobre todo en el caso de la 

tumba del "Faraon-nillo" se vi6 exacerbado por leyendas de mal· 

diciones y condenas en contra de los transgresores de la paz 

eterna y los secretos del pasado egipcio, · América tal'lbi6n se 

convierte en pr6diga fuente de historias y misterios, sobre to 

do por el notable atraso que en materia de investigaci6n arquO!!. 

16gica y de estudios serios y continuados acerca de las cul tu.

ras precolombinas se tenia a principios del siglo, A Europa 

hab1an llegado las narraciones un tanto anecd6ticas y plet6ri· 

cas de particulares interpretaciones, que acerca del origen de 

la arquitectura monumental mesoamericana hab1an hecho los ilu! 

tres viajeros franceses, alemanes e ingleses, que armados de· 

machetes y con auxilio de guias ind1genns hab1an redescubierto 

en el siglo XIX las mAs importantes ciudades prehisplnicas¡ a

contecimientos como la desapnrici6n en 1925 del Coronel Fawcett, 
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y la cxpedici6n que se encarga de su bGsqueda en las selvas ªll!!. 

z6nicas a cargo de Peter Fleming, contribuyen a llamar la ate! 

ci6n sobre las ancestrales culturas americanas, y que en tal me· 

dida se rescaten de ellas para su empleo y difusi6n en la pr2 

ducci6n arttstica de la Epoca, algunos de los elementos de d! 

sefto que les son caractertsticos, De esta manera, de la cul· 

tura incaica se retoman las composiciones geometrizantes que 

empiezan a parecer en los textiles y piezas de orfebrerta; lo 

mismo acontece con el perfil escalonado de las pir4mides que 

del disefto gr4fico a la arquitectura monumental, pronto se 

convierte en un tema capital de la Epoca. Sin e~bargo, en la 

mayori~ de estos casos, la incorporacilSn se llevlS a cabo en 

funcilSn de las apariencias formales externas y sin contar con 

los procesos de anlllisis estl!tico que por ejemplo el art.e del 

Africa negra, desencadenó en sensibilidades como la de Picasso, 

quien busclS en 61 la revitalizaci6n expresiva del arte occide! 

tal. 

De la misma ~anera en que fueron utilizados los recursos 

arttsticos lineales y geoml!tricos de estas culturas adjetivadas. 

como "ex6ticas", tambi6n de las nuevas teorlas arttsticas fue· 

ron tomados conceptos que ayudaron a consolidar el contenido 

vanguardista de la nueva producción decorativa; el Futurismo 

·del italiano Filippo Tommaso t•arinetti es la postura que mls 

aceptaci6n tiene, sobre todo, por la preeminencia que los con• 

ceptos de velocidad y moviMiento tienen en los postulados te6· 

ricos de este poeta revolucionario, que en su ~anifiesto Futu· 
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rista de 1909 proclama: "una aportaci6n .viene a incrementar la 

opulencia del universo con·una nueva belleza: la belleza de la 

velocidad". Mlls tarde el artista franch Fernando Le¡¡er conta 

giado como muchos otros por· la novedad del concepto de la velo 

cidad y su expresilln arUstica exclaria: "cuando atravesamos un 

paisaje, _en automllvil o en tren expreso, 6ste recobra en fuer· 

za sint6tica'lo que pierde en visibilidad; tanto el parabrisas 

como la puerta del compartimiento configuran, unidas a la velo 

cidad, el aspecto usual de las cosas cambiantes, •• la influen· 

cia del desarrollo de los vehiculos automotores y su velocidad 

es en la nueva llptica decisiva". C4> Se tratll entonces de mani· 

festar en los dise~os, gr4ficos, en los relieves y en los obje· 

tos de tres dimensiones ia sensacilln de desplazamiento de las 

formas, no en el sentido analitico y conceptual que ejercieron 

los cubistas limitados a las dos dimensiones de la pintura, si 

no realmente la movilidad que contradictoriamente congelada 

por la materia, desarrollaba el ojo humano al abarcar en aban! 

co la sucesilln de lineas y planos con que se integraba el con· 

texto del objeto. 

Con estos antecedentes programiticos se crea un estilo 

pl4stico que caracterizar& de manera definitiva a toda una se

rie de objetos considerados tradicionalmen.te como "artes meno· 

res", y que a pesar de i1aber tenido casi por consecuencia 16gi 

ca ante el contacto cultural cierta influencia en la pintura, 

la escultura y adn en la arquitectura, nunca fue planteada para 

expresarse en las bellas artes sino solo dentro de los limites 

• 241 • 



' 

del disefto. gr~fico, los tapices, la cbanister1~, la orfebrerla, 

la joyer1a, los enseres de uso cotidiano y la decoraci6n de i!!, 

teriores, actividad esta 111 tima, que pretend1a ·conjuntar a to· 

das las anteriores. y cuyo desarrollo fue Muy apoyado .por los 

grandes almacenes parisinos. De esta nanera la "Exposici6n de 

Artes Decorativas" mencionada en este apartado, tiene cono ob· 

jeto primordial la difusi6n de los objetos fabricados por los 

talleres de estos almacenes que pretenden con el apoyo de sus 

diseftadores, inundar el mercado y convencer al sector econ6ni· 

camente poderoso de la sociedad europea no de la bondad de una 

nueva escuela arthtica, sino de la p.osibilidad de usar los e!!. 

seres por ellos fabricados cono alternativa de afiliaci6n al 

sector moderno de la cultura. .Hemos de apuntar en favor de la 

historiograf1a del movimiento surgido en 1925, que el término 

"Dec6" empleado como sin6nimo de esta escuela de dise!ladores, 

fue acullado solamente hasta 1966 cuando se celebr6 en el l·hsel! 

des .\rts D6coratifs de Parb ( del 3 de marzo al 16 de mayo), 

una c6lebre exposici6n denominada "Les Annl!es 25", C5l cuyo 

prop6sito fue justamente reivindicar el valor artlstico de.los 

enseres mostrados en la exposici6n de 1925, cuya linea de tra· 

bajo por otra parte, entr6 pronto en decadencia sobre todo por 

las criticas que a finales de los veintes hacen en su contra 

tanto la Bauhaus como De Stijl, en el sentido de la falsa act! 

tud de nodernizaci6n que pregonaban los Dec6, y también a cau· 

sa de la organizaci6n de la "Uni6n des Art.istes J.!odernes" fun· 

dada en Francia por Rene llerbst en 1928, influido por el espl· 
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ritu critico y la esperanza en el futuro que pr~aon6 Le Corbu· 

s ier en sus arttculos de "L' sprit Nouvcau", 

Al decir de l'aul llaenz, tres tendencias arttsticas se di!, 

putaron la primacta dentro de la exposici6n¡ la primera denomi . -
nada por 61 como la "clllsica y elecante", caracterizada por el 

trabajo de la "cor.ipagnie" y representada por artistas como 

Ruhl.mann, Lallgue y DufrAne. La segunda integrada por los "r.!!. 

m6nticos exotizantes" inspirados en las fantaslas orientales y 

productores de arabescos y seriaciones zigzagueantes, el grupo 

qued6 representado ~or el trabajo de Poiset, Bst6 y Rateau¡ y 

el tercer motivo, el de los romAnticos "a h moderna" que rin· 

dieron culto a la est6tica maquinista quedAndose s6lo en la 

apariencia externa y formal sin tratar de indagar en los cont! 

nidos conceptuales del movimiento; a este apartado pertenecen 

los trabajos de Pulforcar, Herbst y Dunand. Habrta que menci.!!. 

nar una cuarta modalidad de disefto que en el marco de la expo· 

sici6n no tuvo mayor relevancia ante la oleada propagandtstica 

que envolvi6 a los tres grandes sectores ya enunciados, y que 

lejos de haber provocado el necesario espacio de critica que 

pretendi6, fue blanco de las burlas de periodistas y del sector 

intelectual que habla apostado sus mejores cartas en favor del 

estilo representado en la 11ayorla de los p~bellones franceses. 

Fueron dos los ejemplos de esta postura contestataria los que 

con mayor 1mpetu sefialaron el contraste ideol6gico y plAstico 

entre la actitud aparentemente moderna de los expositores, y 

la profunda convicci6n de una necesidad de cambio pregonada 
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por los autores de estos pabellones: el sovi6tico, a careo del 

arquitecto Konstantin llelnikow, uno de los adalides del cons· 

tructivismo, y el pabell6n del "Esprit Nouveau" de Le Corbmier, 

. LA DIFUSIO}J EN ~IEXJCO,. DE LAS H!AG!lNJJS D!! .IJ. EXPOSI.CION. DE P.AIUS,_ 

Plantearemos la hip6tesis de que el origen de la vocaci6n 

por construir en ~!bico de acuerdo a los lineamientos del est! 

lo Dec6, tiene su origen en la difusi6n de imAgenes que se di6 

a partir de la expo1ici6n de Parts, por ello consideramos como 

factor importante revisar el carActer arquitect6nico de los P.! 

bollones representativos del estilo a fin de determinar en la 

medida de lo posible el efecto del impacto visual que esta ar· 

quitectura tuvo en· nuestro.medio, y en qui! forma se di6 ya en 

la prActic~ dol disefto ~e edificios, la combinaci6n entre un 

repertorio expresado originalmente en pabellones de exposici6n, 

' y la nueva morfologta que se manifest6 en los objetos de uso 

cotidiano desprendida a partir del resultado de la aplicaci6n 

de la moderna teorta artlstica parisina, El Dec6 franclls sufre 

un proceso de transformaci6n enriquecedora tras haber sido ad~ 

tado por la sociedad norteamericana de !ines de los veintes, en 

tanto que imagen portadora de las novedades culturales que me

jor podtan representar la circunstancia local de los Estados 

Unidos, Podrtamos afirmar que los efectos transculturizadores 

del nuevo estilo que se crea en nortcaml!rica (":ig-zag moderm" 
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"stream line moderno") fueron mlis importantes que su repercu· • 

si6n en el panorama mexicano, que los de la primera etara, pr2_ 

cedente de Paris, en gran medida debido a dos circunstancias: 

su aproximacHln a la clase media a .travGs de ·mobiliario, ve.s't! 

do, maquillajes, adem4s de la arquitectura, y por la paulatina 

desviaci6n de los polos culturales occidentales que sufren un 

desplazamiento hacia el nuevo mundo¡ Parh pierde 'importancia 

como la capital artlstica mundial y Nueva York se prepara para 

asumir el papel preponderante como rectora de los nuevos gus· 

tos, hecho que adem4s vino a ser apoyado con la emigraci6n de 

talentos intelectuales y artlsticos que se desarrolla en Euro· 

pa a fines de los treintas, cuando ante la asunci6n del fasci! 

mo, Norteam6rica recibe a las m4s notables sensibilidades eurg 

peas. 

A México la informaci6n acerca de la celebraci6n del eve~ 

to lleg6 realmente con notable.rapidez, ya que a fines del mi! 

mo 1925 la revista "Ce111ento" so encarg6 de la propagaci6n de 

artlculos relativ~s al evento, acompaft4ndolos de fotograflas 

de algunos de los pabellones presentados en la exhibici6n. La 

tdici6n de la revista correspondiente al periodo anosto·septil!!!! 

bre (n6meros 8 y 9) de 1925 rresent6, el que suponenos, ·primll' 

articulo que en M6xico se refiri6 al evento parisino, y cuyo 

titulo fue, "Interiores en Parts", (subtitulado: "el nuevo es· 

tilo creado por el ·enso111blier ·.franc6s") ¡ el autor que fir1116 con 

el nombre de Derisanty (tal vez un seud6nimo) reconoce auo tin . . -
to la informaci6n como la esencia de los conceptos que vierte 
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en torno a la "Gran Exposici6n Internaciona,l de Arte Moderno 

Industrial y Decorativo abierta en la Ciudad Luz•• L-sic _7 han 

sido tomados de un articulo publicado en la revista norteamer! 

cana The Archi'teetural Record firmado por W, Francklyn Parh, 

Una serie de fotos acompaftan el texto, la mayorla de ellas ro

lativas a muebles, tapices y decoraciones interiores, solo una 

se refiere a la arquitectura propiamente, la del Pabell6n bel

ga, que ademAs se situ6 ajena al articulo mismo, La descrip

ci6n continu6 en la revista de octubre-noviembre (n6meros 10 y 

11) con el titulo de: "La Gran Exposici6n Internacional de 

Arte lfoderno Industrial y Decorativo de Parh" a cargo del lfti!, 

mo autor: presentando como complemento una foto de la entrada 

monumental a la exposici6n por la "Plaza de la Concordia", un 

apunte del vestlbulo de la "exposici6n", sin citar edificio d.!!. 

terminado, pero haciendo hincapi6 en que se trat6 de una cons

trucci6n de concreto, dos de ambientes interiores y dos de si

llas presentadas en la exhibici6n. 

La edici6n de la revista correspondiente al mes de febrero 

de 1926 (nOmero 12) fu& mucho mAs prolija en cuanto a la aten

ci6n al evento franc&s, se public6 un articulo de D. Everett 

.Waid (!'residente del Instituto Al!lericano de Arquitectos) tomado 

de la revista norteamericana The American Architect en versi6n 

al espafiol de ~l. M. Cos, cuyo titulo fue "Arte Moderno ArquiteE_ 

t6nico"; de contenido sensiblemente diferente al presentado por 

Derisanty, sobre todo porque este articulo se enfoc6 al anAlisis 

arquitect6nico del evento, dejando de lado el aspecto decorati-
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vo que tanto inquiot6 a Frnncklyn raris; una serio de veinti

sois fotograftas de los pabellones ~As representativos se in

cluyen como complemento a las ideas expresadas por el arquites_ 

to norteamericano. En virtud de que segGn el resultado de 

nuestra invostigaci6n sertan estos tres textos, las primeras 

referencias publicadas en MExico sobre la exposici6n parisina 

que di6 origen al Dec6, los consideramos documentos fundamenta 

les para establecer el seguimiento del estilo correspondiente 

en nuestro pats, toda vez que la arquitectura Dec6 no parti6 

nunca de un programa te6rico que pretendiera sustentnrla, sino 

que surgi6 como efecto secundario tras la iillplalt:acl6n del nue

vo catAlogo de valores plAsticos a que di6 lugar la producci6n 

de las artes menores expuestas en Paris, Por todo ello es im

¡1ortante presentar algunas consideraciones en torno al anlllisis 

de los documentos seftalados, en la medida do que constituyen 

un punto de referencia muy importante ,ara el juicio de la pri 

nera arquitectura Dec6 mexicana, partiendo de la base de que 

dada la incisiva actitud propagandtstica que adopt6 la revista 

Cemento (cuyo tiraje fue por demAs generoso), el impacto entre 

los arquitectos de la Epoca no se dej6 esperar, otorcaneo el 11!. 

jor crEdito a los e~ificios que eran elegidos por la direcci6n 

de la revista, adoptAndolos de inmediato como prototipa;del n~ 

vo estilo ~oderno. 

Son varios los aspectos derivados de estos arttculos, que 

resultan importantes para aventurar una explicaci6n del sentid> 

que en MExico tuvo el Dec6 aplicado a la arquitectura; en pri-
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mer t6rmino, el hecho de que desde un principio parece ser que 

la informaci6n que se estim6 como de "primera nano" no fue 

aquella que se produjo directamente en Paris, sino el punto de 

vista y sobre todo el juicio que hizo Norteam6rica al respecto, 

posiblemente lns limitaciones econ6micas imperantes en la 6po· 

ca y mlls adn el sentido original que tuvo el evento al anuncil!!'. 

se como muestra de "Artes Decorativas", limitl! la presencia de 

los arquitectos mexicanos en la e¡cposicil!n con lo que se hubi! 

ra logrado una aproximaci6n mAs estrecha al fen6meno arquitec· 

t6nico desde la perspectiva de sus propios argumentos creati· 

vos. En segundo lugar, est4 el hecho de que en el primer artt 

culo, se haya hecho menci6n Gnicamente a la categorta de la 

exposicil!n solo bajo el punto de vista de una "reunil!n de dec!!. 

radores", y que solamente una vez que la mirada critica norte! 

mericana lo hubo descubierto, los comentarios giraron a favor 

de los acontecimientos constructivos del evento; y por dltino, 

tal vez lo mAs notable ya dentro del ejercicio del estilo en 

el medio de la ciudad de México, consistid en la falta de sim· 

pot1a entre las condiciones formales de los pabellones que ªP! 

recen en las fotograf1as publicadas, y los c6digos p14sticos 

con que se reviste la arquitectura mexicana, que a partir de 

1926 se aboca a experimentar con un nuevo estilo decorativo, 

cuya esencia indadablemente queda referida al Dec6 originado 

en Francia. Esta dltima circunstancia nos lleva a aventurar 

una segunda hip6tesis aml!n de que a.fines de los veintes la in 

vasi6n de imAgenes del Dec6 a la norteamericana e~ig·zac moder 
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ne" y otros variantes) era ya un hecho en la ciudad de Ml!xico, 

los prineros ejemplos catalogados como Dec6 propiamente, fue· 

ron concebidos por sus autores r.i4s en apego a los "conceptos 

te6ricos" esgrimidos por los diselladores franceses (conceptos 

que por otra parte, aparecen en los textos referidos) en comb! 

naci6n con las llamadas a la renovaci6n p14stica que désde el 

inicio de la dl!cada sonaban ya en los corredores de la Acade· 

mia de San Carlos, no tanto como resultado de un simple segui· 

miento de formas en atenci6n a las fotograflas de obras repre

sentativas. 

El primer articulo centrado en la importancia que.tuvie· 

ron en la exhibici6n las obras de los decoradores de interio· 

res (los "ensembliers"), anota ciertos conceptos derivados del 

juicio que Francklyn Paris hace en torno a la importancia que 

tuvieron las decoraciones interiores por encima de los arreglos 

de fachadas de los pabellones, circunstancia que pone de reli!_ 

ve la congruencia de principios seguidos por los "ensembliers", 

y con lo que segGn el autor afirma: "el nuevo estilo ha creado 

un nuevo arte y un nuevo artista"¡ las precisiones de Parls e!_ 

presan que: "los principios del. nuevo estilo tienen cierta ma!_ 

culinidad. La ornamentaci6n es sobria y m4s depende de efectos 

de proporciones y riqueza de materiales, que est4 atenida a 

complicados adornos de labrado o incrustaci6n ••• este nuevo es 

tilo es sintl!tico y refleja el movimiento del dla ••• los ensem 

bliers ••• sin ser menos temerarios que los arquitectos, han 

eludido las excentricidades e ineptitudes patentes en la mayo-
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ria de los exteriores presentados.,,", sobro el or~gen del est! 

lo plantea una posibilidad de gran importancia para la compre~ 

si6n y an41isis de las formas adoptadas por el Decll: ".,. las 

atribuyen (algunos autores) a la reacci6n sobrevenida al esU

mulo de dos ideas que son fundamentales: la idea de la rapidez 

y la idea de la funci6n, la idea del uso,,, vivimos en los dl'as 

en que impera o decimos que impera, la raz6n y estamos desee~ 

do todo lo aparatoso quiza porque hemos descubierto que en 

ello generalmente se refugian y esconden las mentalidades medl!!, 

eres", llespecto a la gama de materiales utilizados para la fa 

bricaci6n de muebles y accesorios para la decoraci6n interior 

los comentarios del autor apuntan: "El ensemblier aprovecha en 

sumo grado la textura de las maderas empleadas. Handllndolas 

aserrar en los llngulos dif1ciles se obtiene un aspecto de la 

fibra que es a la vez novedoso y altamente decorativo,,. en 

ocasiones se hacen incrustaciones de marfil o de otras maderas 

y a veces a6n de mllr~ol y metal,,. con gran 6xito se recurre 

al empleo de pieles y art1culos de hierro, habi6ndose obtenido 

maravillosos efectos en fierro dulce ••• " La conclusi6n que s~ 

brevierie despu6s de tan alta ponderaci6n al trabajo de los de

coradores expuesto en la feria es que: "los interiores han s! 

do ya consagrados como art1sticos, los cuales dejar4n una im

presi6n duradera". 

En el. segundo arUculo aparecido en la revista correspon

diente a octubre y noviembre de 1925, Derisanty contin6a expo

niendo las ideas planteadas por Francklyn Paris en su escrito 
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original; al igual que en el primer documento las de(inicioncs 

sobre el nuevo sentido del arte se plantean a partir de las 

.caTacter1sticas que presentan los disef\os de mobiliario y de . 

aquellos objetos que tradicionalmente·integraron el capltulo 

de las "artes menores", la nisma arquitectura presentada en 

la exposici6n es considerada de nenor calidad p14stica que las 
\ 

propuestas para ornamentar sus interiores y entre otras cosas, 

hay una expresi6n de burla y desdén frente a pabellones que r! 

sultaron hitos hist6ricos fundamentales en el devenir de la ·ar 

quitectura moderna occidental. El famoso pabe116n de "L •sprit 

Nouveau" proyectado por Le Corbusier no merece atenci6n ningu· 

na al no publicarse fotos de 61, ni hacerse ningGn comentario 

ni siquiera en torno a su excentricidad respecto del marco ge

neral que plante6 la exposici6n, Del pabell6n soviético dise· 

fiado por Konstantin Melnikov Paris expresa ir6nicamente: "Del 

pabell6n de la Rusia Soviet la crltica ha llegado a la conclu· 

si6n de que habiendo sido hecho en la RepGblica Bolchevique, 

al empacarse para Francia los nGmeros de las piezas se tergi· 

versaron. No es de extra~ar por lo tanto, que el pabell6n mo! 

covita parezca lo que parezca", Sobre el nuevo do11matismo con 

-que parece cubrirse el proceso creativo aplicado a la arquite~ 

tura y su contenido material los conceptos son: "·,.arte mode! 

no quiere decir ••• lo que no se parece a lo antiguo.,, el ado! 

no estA prohibido. Proporciones ·he ahl el factor determinan· 

te del modernismo·, El efecto de belleza deben producirlo las 

felices dimensiones y la masa debe permanecer desnuda, El co· 
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lor so emplea para embellecer la forma y los materiales finos 

substituyen a la decoraci6n aplicada,,, El nueble ostenta la 

misma sobriedad del edificio que le da albergue", En torno 

al material de construcci6n que integr6 las estructuras de los 

pabellones se dice: "El concreto ha sido la base de todas las 

creaciones arquitect6nicas", y respecto a los edificios en si, 

el tlnico comentario. gir6 en torno a los ocho pilones ~e concr! 

to que seftalaron el acceso a la feria por la Plaza de la Con

cordia: "La obsesi6n de lo geométrico, lo macizo y lo angular 

produjo la entrada en la Plaza de la Ccmcordia", de la cual 

también en tono de absoluto desdén y adoptando una posici6n 

critica aparentemente contradictoria respecto a la apologla 

que el autor hace de lo-moderno, concluye diciendo: "otras per 

sonas opinan que esa entrada es grandiosa", 

El tercer articulo publicado en el nCunero 12 de febrero 

de 1926, y firmado por D. Everett Waid, presidente del Instit~ 

to Americano de Arquitectos es una transcripci6n literal del 

original aparecido en la revista The American Architect. El 

an4lisis expuesto resulta mucho n4s serio en cuanto a la valo

raci6n de los hechos que el realizado por Francklyn Paris, 

aunque no deja de mostrar algunas reservas sobre la morfologla 

del nuevo estilo sobre todo por el desdén con que pretende al! 

j arse rlipidamentc de los repertorios hist6ricos. La prinera 

r:ianifestaci6n de la reserva con que \'/aid se acerc6 a la feria 

aparece cuando dice al inicio del articulo: "Desde un punto de 

vista artlstico (la exposici6n)es tan seria como las modas fe-
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meninas que ca!'lbian de estaci6n a estaci6n";. Mlis adelante ano· . . 
ta la caracter!stica fundaMental que anim6 al evento: "•,, el 

objeto principal de la feria artlstica111ente considerada fue 

hacer propaganda a una rama del progreso. Las condiciones ex· 

pedidas a los exhibidores pedlan lo que se designaba ccir.10 arte 

moderno y prohibía la presencia de todo aquello que rindiera 

homenaje al precedente. Las condiciones fueron violadas en 

algunos casos interesantes, pero en conjunto la exhibici6n fu6 

admirablemente caracterlstica y vigorosa,,, cuando uno busca 

la idea o motivo fundamental de esta exposici6n se encuentra 

con la inquietud e impaciencia de la epoca. La actual genera

ci6n estll a disgusto y desea atener.se a su propio criterio ••• " 

·tia id no· desaprovecha la oportunidad para externar la abs!!. . 

luta confianza que la generaci6n que representa sigue teniendo 

en los valores p14sticos de los estilos hist6ricos, y con el 

fin de abundar en esta certeza aprovecha los casos de los pab.!!. 

llones orientales y africanos para ejemplificarlos como obras 

de honestidad arquitect6nica, en donde la serenidad y 16gica 

formales derivadas del uso de la tradici6n, significan un impo.r 

tante contraste en medio del desatado furor vanguardista que 

e1 mismo identifica con "la efervescencia de los arroyos campe!. 

tres": "El af4n de evitar el uso del precedente en los edifi· 

cios, ha sido la causa de que hubiera muchas obras vaclas, in

formes, y por eso los proyectantes han vuelto a los tri4ngulos 

y zig-zags de los normandos y los incas,,, A los turcos y ja

poneses se les perniti6, por alguna u otra raz6n, construir 

- 253 -



sus edificios con sus propios estilos, sin que se les hubiera 

exigido la adaptaci6n del' arte J!lo'de·rno, Sus ejemplares, lo 

mismo que los 4rabes y sud-africanos, se vi6 que eran de ellos 

misnos, y el observador agradeci6 que no todas las antiguas 

anclas se hubieran elevado", 

Las conclusiones de 11aid son muy importantes toda vez que 

justiprecia tres acontecimientos de enorme valor significativo 

como resultados hist6ricos de la exposici6n, el pr.imero a talle' 

al conjunto de la feria: "La nota culminante de toda la exhib! 

ci6n fue que la idea central en el proyecto est6tico se llcv6 

a cabo con maravillosa armonfa y afinidad desde en las construf 

ciones hasta en las muchas modas femeninas,,, (la caractertst! 

ca fue) el esfuerzo para resolver problemas honradamente, de 

una manera distinta y, mb que todo de una manera atractiva", 

Del vituperado Pabell6n Sovi6tico, establece una primera defe!l 

sa importante en relaci6n al car4cter innovador de su conposi

ci6n: "El Pabell6n de la Rusia Soviet es una excepci6n promi

nente. Aqut la arquitectura cumpli6 con su deber, convirtien

do el pabell6n bolchevique en un reüistro hist6rico, haciendo 

de 61 una insigne expresi6n de una fase de la civilizaci6n. 

Muestra los ideales sovi6ticos franca y abiertamente aGn cuando 

dibuja el trazo con ltneas diagonales". (subrayado nuestro) 

Finall!lente Waid observa con buen tino que en realidad una de 

las grandes aportaciones del evento al disello que se empez6 a 

tejer en el mundo occidental a partir de esta d~cada, fue la 

franca incorporaci6n que la arquitectura hace de los nuevos m~ 
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teriales que la industria produce, aprovechando no solo sus vi!: 

tudes técnicas econ6micas y prácticas sino también la enorme 

reserva estética contenida en cada uno de ellos; a~en del con· 

creto armado que de suyo es ponderado por el m.ismo l'aris, Waid 

anota: "son notables los nuevos estilos para el uso del cris· 

tal como dccoraci6n y los métodos modernos de emplear las tu· 

ces artificial y natural". 

El articulo aparece acompaftado de una serie de ~otograftas 

de los interiores y exteriores de algunos pabellones con el 

prop6sito de que se valore la arquitectura del sitio, más que 

al aparato ornamental interior tal como se senala en los dos 

arttculos precedentes, Las imágenes presentadas corresponden 

a los siguientes pabellones: el de las "Manufacturas de Shres'', 

de la "Revista de Arte y Decoraci6n' y los''Artesanos Franceses 

Contemporáneos': de los "Almacenes Lafayette", de "Lyon y Saint 

Etienne", de "Nancy", de los "Almacenes Printemps", el de los 

"Coleccionistas", de los "o!:icios", la "Jorre en le Explanada 

de los invUidos" el pabell6n de los "Almacenes Bon llarchl!" y 

el de los "Almacenes de Louvre", vistas interiores de el "Gran 

Palacio" y un detalle de la reja que limitaba la "Puerta de H!!, 

nor". Todo ello es una muestra apenas representativa, habida 

cuenta de que se llegaron a construir segQn consigna t/aid, cer 

ca de 200 edificios de exposici6n. A efecto de poder estable· 

cer una suscinta precisi6n en torno al carácter plástico de 

los pabellones en base ·a las fotograftas presentadas, hemos e! 

tablecido una diferenciaci6n en dos. grupos: el priraero contem· 
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pla esquemas arquitectónicos de carácter realmente ferial, de 

aspecto externo grandilocuente y que aparentemente no tuvieron 

mayor repercusi6n en el futuro de la arquitectura, a tal grupo 

pertenece el Pabe116n de los "Almacenes Printemps", Bl segun

do apartado se integra con los edificios que responden a las 

condiciones compositivas y decorativas pregonadas por los mis· 

mos crtticos de la Epoca como inherentes al nuevo "estilo mo

derno. 

Bl "i'abell6n de los coleccionistas", se presenta como 

una masa de base cuadrangular que a la mitad de su altura ini

cia un desprendimiento de cuerpos siguiendo el perfil pirami· 

dal caractertstivo de las pir4mides mesoamericanas. Cada uno 

de los volOmenes sucesivos acusa un car4cter absolutamente li· 

neal reforzado por medio de corni:as sobresalientes que deter

minan los limites en su desfazamiento hacia la vertical, la i

magen de cerrada corporeidad limita en todo momento la posibi

lidad de crear una impresión de soltura pl4stica, aunque no por 

ello se descarta la idea de movilidad natural generada por la 

ascensión de cada uno de los cuerpos. La ventanerta se enmar

ca de acuerdo a la proporción vertical sin interferir en el C! 

r4cter masico del pabellón, y utiliz4ndose a favor de seftalar 

un ritmo acompasado de planos obscuros contra superficies bla! 

cas, circunstancia que viene a ser complementada con las cara.!:_ 

tertsticas estrias verticales tan utilizadas por el estilo en 

general, Los pabellones de "Lyon y Saint-Btienne" y el de "Na! 

cy", ambos de concreto segtln se apunta en los respectivos pies 

de foto mantienen caractertsticas muy similares: un predomina! 
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te cuerpo horizontal bajo al frente con eje de simetrla acusa• 

do por el acceso de ·escala sobresaliente, y reforzado por me· 

dio de un cuerpo vertical al centro de planta poligonal, que 

en el primer caso se compone de tres tambores con ventanillas 

rectangulares en el perlmetro, dando eli conjunto lur,ar a un 

cuerpo de perfil ~iramidal; en el segundo edificio se trata de 

un solo tambor de r.enor altura que en el anterior y rematado · 

por un casquete bajo y muy recortado, F.n ambos casos se apre· 

cia una serie de vanos rectangulares sobre el cuerpo horizon· 

tal, que en el de Lyon aparecen solo como remetimientos para 

vencer la inercia lonp.itudinal del gran plano de so~orte, y en 

el de Nancy constituyen realmente ventanas hacia el interior, 

Las cuatro fotos que se presentan en relaci6n al "Pabel16n de 

los Oficios" nos presentan una estructura tal'lbién horizontal, 

porticada al frente con un claro eje de simetrla y con sendos 

remates laterales sustentados por dos pares de robustas colum· 

nas que abrigan masas cerradas, cumpliendo el prop6sito dentro 

del esquema academicista de operar como formas astringentes de 

la fachada del edificio. El interior se 1.1uestra como un vasto 

.jardtn rodeado de corredores de baja altura a lo cual contrib~ 

ye el peso compositivo del pretil que lo rodea, 

Las plantas poligonales aparecen también en los pabello· 

nes de "Sl!vres" y el de la 111\evista de Arte y Decoraci6n", CO!!. 

formando volCír.tenes bajos y de una gran fuerza unitaria, en am· 

bos la corni:a sigue siendo un elemento b~sico para conferir la 

escala del edificio mis en relaci6n al prop6sito definido por 
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el arquitecto, que a la conformación de los niveles interiores 

del conjunto; en el de "Sl!vres" la volumetrla es sencilla, ap! 

nas constituida por un solo cuerpo polifacetado con alero per! 

metral al tercio de· la altura total y un breve volur.1en que ªP! 

rece con mayor altura en la zona central, En el de la "Revis

ta de Arte y Decoración", el juego compositivo es de mayor ri

queza y expresión sin abandonar un seftalado propósito de sene! 

llez orientado a dar libertad total al despliegue de planos; 

el volGmen·se descompone por el ascenso de un cuerpo central 

que se manifiesta en la fachada dando lugar al acceso principal, 

el contorno general de menor altura, se compensa jerarquicame! 

te mediante la presencia de la ventaneria perimetral que apar! 

ce ribeteada a intervalos por gruesas columnas con cintas ver-. 

ticales intermedias al modo de entrecalles, El Pabellón de 

"Galerlas Lafayette" sigue 111uy de cerca el esquema del edificio 

·anterior: planta poligonal, masa central de ~ayor altura con 

acceso impltcito, cuerpo perimetral mitiaado con vanos; en es

te caso se abandonó la sencillez planim6trica para abordar un 

disello cuya caracterhtica viene a ser el rotundo sentido decl!, 
\ 

rativo exterior como generador de la cualidad estl!tica del co~ 

junto. Para tal efecto se utiliza la estria abultada indiscr! 

minadamente tanto en los apoyos aislados como en los pretiles, 

y un enormo vitral con trazos que dan la idea do .resplandor r! 

matando la dilatada escalinata que enlaza el interior, remeti

do por la misr.ia escalera, con el exterior de la plazoleta fro~ 

tal. La multiplicación de lineas verticales tanto cor.io horizo12. 
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tales producidas por escalinata y estr~as, es yA en este mome~ 

·to al igual que los desfazanientos piramidales y las cubiertas 

planas, una caracteristica notoria de la p14stica promovida por 

los arquitectos y artesanos que dieron sentido al estilo Dec6, 

La "Torre de la Explanada de los lnvAlidos" de la cual 

desconocemos cual fue el uso para la cual se destin6, se orga

niz6 a partir de un desplante cuadrangular en cuyas esquinas 

aparecen gruesas columnas polifacetadas y rematadas mediante 

carnizas ochavadas y casquetes cortos que dan la impres i6n de 

cupulines; la primera mitad del cuerpo se distingue por el pl! 

no remetido mAs allA del confin de las columnas y por tres ve~ 

tanas con la ya caracteristica proporci6n rectangular, la se

gunda mitad actua como coronamiento del cuerpo inferior no asl 

de las columnas que se proyectan frente al limite del primero, 

una suerte de balc6n corrido sostenido con nensulas se lanza 

al frente en cada una de las caras del prisma provocando un 

buen logrado efecto de estabilidad geon6trica sin llegar a es

tramb6ticos efectos de composici6n. La azotea se ve definida 

por un pergolado seguramente de concreto, tal como los que ca

si inmediatamente empezaron a aparecer en algunos edificios de 

la ciudad de ,J6xico (vl!ase el caso en 1926 del "Teatro al Aire 

Libre Coronel Lindbergh"). El Pabell6n de los "Almacenes Bon 

Marche" dibuja en su morfologla externa una mayor co:icesi6n a 

la idea de volumen arquitect6nico unitario, a partir de una 

planta regular cuadrada, se levant6 un cubo central al que se 

le fueron adosando prismas en sentido escalonado y con trayec~ 
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ria ascendente de la base a la clispide,. el efecto que presenta 

esta composici6n se relaciona al igual que algunos de los ca

sos ya citados con la silueta general de la pirllmide precolom· 

bina, sin embargo, es claro el prop6sito de avanzar mlls allll 

de la mera referencia a las apariencias, toda vez que la gene· 

ratriz de la masa establece una intenci6n posesiva del sitio 

en que se ubica al extender ejes centrifugas de igual importan 

cia perceptiva en cada una de las cuatro fachadas, y culminar 

al modo bizantino con un quinto eje ascencional que parte del 

centro del edificio y que se extiende verticalmente por encima 

de la estructura, hecho que se pone de relieve mediante la in· 

corporaci6n sobre la azotea del volumen principal de un segun· 

do cuerpo de planta octogonal aligerado con ventaneria perime

tral·, y cuyas caras correspondientes a los Anr.ulos de la base 

reaccionaran contra las esquinas del cuerpo inferior. Es not2 

ria la impresi6n de constante movilidad que se apreci6 en todo 

el conjunto, a trav6s del pausado ascenso de vol6menes, remeti 

miento de planos y sentido rotatorio infringido al cuerpo me· 

diante el constante deslizamiento de esquinas¡ las 'aristas ho· 

rizontales se perfilaron con breves repizones de color diferen 

te de manera de lograr una doble acentuaci6n: la limitaci6n de 

los prismas que de esta manera adquieren cierta independencia 

r,eom6trica, y un 6nfasis direccional acorde a la idea de expr!!_ 

sar el concepto de "velocidad" en la materia s61ida. 

El Pabel16n construido !)Or los "Almacenes de Louvre" ten· 

di6 mlis a la decoraci6n agrerach que a un sentido unitario de 
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la forma ornamentada como se apunta en el caso anterior¡ si· 

guiendo con la idea muy extendida en la arquitectura de la Pe• 

ria de usar la planta poligonal, el conjunto se despliega en 

forma de un cuerpo dividido a las dos terceras partes de su 

altura por una corniza perimetral remetida, en la parte súpe· 

rior el espacio exterior penetr6 libremente hacia una terraza 

limitada por jardinerla y floreros de corte romAntico al cen· 

tro de las columnas pareadas. El espacio centrd interno cul· 

min6 en una poco agraciada linternilla octo~onal, cubierta·con 

casquete rebajado y aleros en el perlmetro, que alcanzan a 

proyectar una breve sombra sobre las caras laterales; la prime 

ra parte inferior del cuerpo del pabell6n presenta como eleme! 

to interesante vanos estriados en tres caras con un profundo 

remetimiento que concluye en la pantalla de la ventana, este 

detalle junto con la din4mica natural del prisma poligonal que 

conforma el edificio, vienen a ser los elementos de enlace con 

la t6nica general establecida en la gran mayorla de las cons· 

trucciones de la exposici6n. En lo que toca a las imAgenes de 

los interiores, sobresale en cuanto a la estructura, la impre· 

sionante frialdad que el abstraccianismo de las formas hizo C! 

racterlstica del Dec6, la multiplicaci6n de las abultadas es· 

trias que generalmente van asociadas al recubrimiento perime· 

tral de las columnas establece una acelerada dinAmica visual, 

que lo mismo lanza a la apreciaci6n en sentido vertical que al 

deslizamiento can cierta parsimonia sobre la continuidad de los 

planos que dificilrnente encuentran un limite virtual; todo en 
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el interior Dec6 presupone la existencia de la dinAmica como 

un hecho vital de la arquitectura, que 'de ·esta manera alcanza 

una capacidad de enlace absoluto respecto de la movilidad que 

a su vez establece el expectador. 

La reja que defini6 la "Puerta de l:onor" resulta muy im

portante en virtud de que es un antecedente directo de las fo! 

mas que utiliz6 Federico Mariscal para la decoraci6n del inte

rior del Palacio de Bellas Artes. De acuerdo a la fotografia 

publicada, se inte¡r6 con robustos pilares de.concreto estria

do rematados con lienzos p6treos (aunque desconocemos si fue

ron metAlicos) dispuestos a modo de conferir la imagen del es

currimiento de agua en una fuente de flujo vertical; Mariscal 

utiliza este mismo recurso en las lAmparas de pedestal adosa

das a las pilastras de Bellas Artes, en donde a base de conos 

de criítal invertidos da lugar a un efecto mediante el cual la 

luz parece desparramarse hácia la base del elemento. La herr!. 

ria empleada en la "Puerta de Honor" se compuso con una gr4cil 

fili¡rana de lineas curvas en diversas amplitudes, conformando 

un diseno basado en formas vegetales. Una vez mAs tal como en 

la mayorla de los elementos ornamentales descritos, el discurso 

formal se integra en funci6n de propiciar la impresi6n de una 

"movilidad latente" en la estructura del material, pero .furio

samente desatada en la imaginaci6n del espectador • 

. LA PRODUCCION DEC6 EN MEXICO,-
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La aparici6n del nuevo estilo europeo coincide en Ml!xico 

con el resurgimiento econ6mico que plantees el rl!glmen callista, 

tlo solo el sector oficial sino tambilln la iniciativa privada 
1 

demandan la construcci6n de nuevos edificios que les permitan 

la extensi6n de las actividades de administraci6n pGblica y n! 

. g~cios respectivamente, No puede dajarse de lado las facili'd!. 

des econ6micas que posibilitan a la clase media a iniciar el 

poblamiento de las nuevas zonas residenciales en las afueras 

del sector antiguo de la ciudad de !!l!xico, y que como se verl, 

integrár4n paulatinamente un concepto diferente en las modali· 

dades de vivienda tanto por sus cualidades funcionales, como 

por el nuevo aspecto estl!tico que se produce a partir de ese 

momento. La arquitectu.ra Dec6 viene a ser de inmediato el si· 

n6nimo de vanguardia propuesto por los disenadores para la 

satisfacci6n de los proyectos que la sociedad coloca en sus l!I!, 

nos con el fin de modernizar el contexto urbano de la ciudad¡ 

importantes personalidades como es el caso del arquitecto Juan 

Segura llegarln a ser al paso del tiempo, los epS:gonos de la · · 

renovaci6n que si bien tuvo que competir con otras alternativas 

pllsticas y conceptuales (el funcionalismo de los treintas), 

durante mucho tiempo fue considerada como la opci6n totalizad!?, 

ra de la forma de construir acorde con 111 v.anguardia revoluci!?, 

na ria mexicana, 

Con el fin de realizar una revisi6n met6dica de los princl 

pales ejenplos construidos en el periodo Dec6, hemos aventura· 

do una agrupaci6n de edificios en funci6n c!e sus elementos ca· 
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racter1sticos, sin que por ello quede descartada la posibilidad 

de encontrarlos alternando en un momento dado con otras corri~ 

tes pl4sticas; la organizaci6n queda conformada por cuatro 11· 

neas de desarrollo: la primera denominada "Geonetrhta", alude 

a un prop6sito purista que busca caminos de expresi6n en el 

lenguaje lineal y abstracto; la segunda, "llcll!ctico-nayista" 

se emparenta vivamente con los postulados "cUsicos" del Dec6 

europeo, y su primera interpretaci6n por los llstados Unidos, 

que en el caso de H6xico, present6 proporcionalmente pocos· . 
ejemplos, pero es sin duda una de las fuentes naturales de in!. 

piraci6n del modelo Dec6. La tercera, la tendencia "plastici!. 

ta" ofreci6 casis muy interesantes de coherencia plAstica, y 

a no dudarlo ori1in6 algunos de los edificios mis reconocidos 

del estilo; finalmente el cuarto apartado, el "decorativista", 

contempla la presencia en los edificios de la basta colecci6n 

de recursos y aplicaciones formales que llegaron a ser carac· 

ter!stica inconfundible del discurso ornamental de la tendén· 

cia. 

TllNDllNC IA GllOMETRI STA, · 

llste apartado del estilo se desarrolla de acuerdo a un v~ 

cabulario pl4stico en donde los motivos aparecen ceftidos a co.!!. 

diciones de un estricto geometrismo,. la linea es reéescubierta 

como una rica posibilidad de gran contenido est6tico y emplea-
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da lo mismo en forma dilatada para definir los contornos de los 

planos que concentradamente en pequellos recuadros de apretados 

ritmos paralelos, La verticalizaci6n lineal de los planos es 

una de las grandes. aportaciones que el estilo trae aparejado 

con el prop6sito de imponer virtualmente el pronunciamiento de 

la altura f1sica del edificio, circunstancia que por un lad~ 

sellala el desapego total a la tradicional horizontalidad del 

paisaje arquitect6nico en la ciudad de 1!6xico compuesto por 

las construcciones coloniales y por las obras· del porfiriato, 

cuyo aspecto formal tiende neneralmente a desarrollarse dentro 

del marco de estables equilibrios compositivos, y por otra 

parte se ubica como el germen del modelo con el cual la moder

na arquitectura mexicana intentarA buscar su identidad con el 

rascacielos norteamericano, A pesar de que el acento en el l"!!, 

guaje estético estA dado en la reiterada presencia del Angulo 

recto usado cómo uno de los signos formales del estilo, es evi 

dente encontrar desde los ejemplos mAs tempranos la presencia 

casi constante de recuadros -labrados en cantera o materiales s! 

milares conteniendo motivos de caprichosas formas orgAnicas, 

condici6n que como se verA mAs adelante, di6 lugar a toda una 

caracterizaci6n singular en un grupo determinado de edificacio-

nes. 

Otra de las grandes proposiciones conpositivas que se Pº!!. 

drAn de manifiesto a partir de esta tendencia a la geometriza

ci6n, es aquella que se refiere a la concepci6n y tratamiento 

de las fachadas principales de los edificios, el paramento es 
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considerado como una pantalla que tiende a proyectarse fronta! 

.mente en busca de su tercera dinensi6n, a trav6s de· 1a sobrep2 

sici6n de delgados paralelepipedos que a medida que se despre~ 

den del fondo ven disminuido su perlmetro de tal manera que el 

efecto visual que ·se pr.esenta al espectador, es el de una suc! 

si6n que avanza.del fondo hacia adelante, circunstancia que no 

se habla ejercido anteriormente en la arquitectura local, toda 

vez que las fachadas eran objeto de una lectura lineal a lo 

largo del horizonte. El Dec6 configura un nuevo esquema en el 

cual no sin dejar de lado la timidez de la operaci6n en medio 

relieve, el edificio parece penetrar en el espacio frontal que 

lo limita el cual no reacciona en este caso como una resultan. 

te de la fachada, -sino como el medio dentro del cual 6stli se 

desarrolla plAsticamente, ·Si bien el Dec6 menos que cualquie

ra otro de los estilos arquitect6nicos desarrollados en el me

dio mexicano durante la d6cada de los veintes, se aventura en 

la experimentaci6n espacial interna, o en la reorganizaci6n de 

los esquemas de funcionamiento de los locales que alberga el 

inmueble, aparece desde el punto de vista de la composici6n 

externa como uno de los mh inquietos, creativos y originales, 

hecho que queda demostrado en la revisi6n de los ejemplos m4s 

sobresalientes del periodo, 

Los arquitectos que üiser.aron de acuerdo al concepto Dec6 

constituyeron tal vez sin haberlo propuesto programAticamente 

una verdadera avanzada dentro del concepto. del nuevo modelado 

de exteriores, a pesar de que los origenes del estilo se fincan 
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en el prop6sito ornamentalista del edificio, el modelo.cen6rim 

que se sigui6 en Mbico y mlls todav1a el que hemos denominado 

de tendencia geomotrizante, se desprende paulatina y natural" 

mente de la ortodoxa metodologla que buscaba la adici6n de for 

mas sobre el plano, para esgrimir un nuevo concepto est6tico 

que consiste en concebir inteeralmente la superficie y proce· 

der despu6s a comunicarle un rltmico desenvolvimiento alejlndo 

se de la esquina curva, y utilizando como gran recurso la inc!. 

dencia modeladora de la luz solar, que al provocar sutiles ll· 

neas de sombra en los v6rtices y aristas de los recuadros es· 

timula la potencialidad de captura de la tercera dimensi6n ma· 

nifiesta en la combinaci6n planim6trica. De esta manera las 

entrecalles completas en todo lo alto del paramento, la parti· 

cipaci6n de juegos de estrias y la presencia a modo de contra· 

punto de algunas lineas y planos horizontales, llevan como co· 

metido fundamental crear impresiones de gran abstracci6n plls· 

tica, toda vez que la geometrla del rectlngulo es la fuente 

constante de recreaci6n formal, y el eje de simetrla en el al· 

zado principal exterior sigue siendo un elemento fundamental 

para el discurso del partido arquitect6nico. La expresi6n en 

fachada sigue diversas variables que pueden ser: la modificaci6n 

de la altura de la entrecalle central, la modificaci6n del rna· 

terial y· color que reviste a la misma y, en la mayor ta de lo.s 

casos, la presencia de una marquesina de trazado mixtiltneo y 

cuya suave ondulaci6n provoca una concentraci6n de sombra pre· 

cisamente en el punto en donde se presenta el acceso al edifi· 
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cio. 

El eje de simctrfa avanza a partir del ingreso y viene a 

culminar en una dilataci6n espacial interior, cuya escala y P1!!. 

porci6n le otorga prirnacta. jer4rquica dentro del conjunto. de 

tal manera, que su destino se circunscribe al de 4rea de uso 

colectivo: patio de circulaci6n, patio de estar, sala de reu

niones etc. Algunos de los ejemplos m4s notables de edificios 

construidos bajo las norMas de la tendencia geometrista en la 

ciudad de México son los siguientes: Edificio de la Alianza 

de Ferrocarrileros de 1!6xico, el Orfanatorio San Antonio y Sa!!, 

ta Isabel, el Front6n 1l6xico, la Central de Teléfonos 'Victoria' 

y el conjunto de casas habitaci6n en el Nº. 74 de la calle de 

Puebla. 

EL EDIFICIO Dll "LA ALIANZA DE FERROCARRILEROS DE MEXICO". -
(Fotos 1 y z ). 

En el afio de 1925 la Alianza de Ferrocarrileros de i:6xico 

(antepasada del actual Sindicato de Ferrocarrileros de México) 

convoc6 a un concurso p6blico y abierto, buscando al dise~albr 

y constructor que cifléndose a los recursos econ6nicos y al pr~ 

grama de requerimentos que demandaba la agtupaci6n de trabaja

dores, se hiciera cargo de la construcci6n de un edificio que 

debla albergar: oficinas, locales para recreaci6n y sal6n de 

asambleas, dentro de un terreno de regular dimensi6n y pr6xir.1> 

a la estructura abandonada del nalogrado Palacio Legislativo 
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del porfiriato. Desconocemos la lista de participantes al co! 

curso que sin lugar a dudas debi6 ser muy concurrido, toda vez 

que hacia el afio de 1925 las oportunidades de trabajo en la 

ciudad de H6xico segutan siendo escasas, y mAs aQn aquellas 
. . 

que ademAs ofrectan la posibilidad de participar en un innova· 

dor concepto de edificaci6n como el que en este caso solicita· 

ba la organizaci6n de trabajadores y que basta donde tenemos 

entendido, fue la primera que cont6 con los fondos econ6"icos 

suficientes, y la estructura polttica y administrativa intenias 

para plantearse la necesidad de contar con un local de uso ex· 

elusivo, que ademAs reflejara socialmente la solidez organiza· 

tiva de la agrupaci6n. 

El fallo del jurado otorg6 el primer premio al anteproyef 

to presentado por tres j6venes arquitectos reci6n ecresados de 

la Escuela de· Arqui te e tura: Vicente Mendiola, Carlos Greemam, 

y Luis Alvarado; el edificio fue rApidamente construido e ina~ 

eurado en el afio de 1926. Dejando de lado la circunstancia de 

que fue 6ste uno de los primeros conjuntos encomendado por el 

sector de trabajadores que tan importante participaci6n tuvo 

durante la guerra de Revoluci6n, arquitect6nicamente represen· 

ta uno de los casos mAs tempranos de la presencia de una morf~ 

logia que al tiempo quedara identificado con el estilo Dec6 

que se desarrollara en ~lbico; dise~ado en el mismo al\o en que 

se esceni!ic6 la importante exposici6n francesa, pone de mani· 

fiesto el hecho trascendental de que si bien durante el evento 

parisino se construyeron los pabellones ya citados, en realidad 
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las ideas y las im4genes pl4sticas que los hicieron posible, se 

hablan venido incubando tiempo atrAs a travl!s de aigunas refle . . -
xiones te6ricas y con mayor importancia en los ob,etos de uso 

cotidiano que desde inicios de los anos veintes, se empezaban 

a diseftar ya de acuerdo a nuevos patrones p14sticos, sin des· 

cartar la posib_ilidad de que los tres arquitectos hayan sido i 

influidos por las im4genes de la exposici6n,_ esto tuvo que ha· 

ber sido necesariamente despul!s del dise!lo del edificio, toda 

vez que como ya se ha dejado sentado ·e1 primer juego de toto· 

graflas sobre la exposici6n de Parls que se publica en Ml!xico 

(hasta donde nuestros registros nos han permitido averiguarlo) 

apareci6 en el mes de septiembre de 1925, fotograflas que ade· 

m4s no presentan pr4cticamente ningOn punto de coincidencia 

con el edificio de los ferrocarrileros. Una de las posibilid! 

des para pensar en que este conjunto pudiera ser producto di· 

recto del ll!xico arquitect6nico presentado en el evento, serla 

la de que alguno de los arquitectos diseftadores hubiera estado 

presente en el mismo, la inforrnaci6n de que disponemos nos de· 

ja saber que al menos Vicente nendiola (quien seguramente como 

en otros muchos casos de su trabajo en colaboraci6n, llev6 la 

pauta del diseno) no viaj6 a Parls en ese afto ni en el resto 

de la d6cada misma, harla falta obtener la informaci6n sobre 

los dos coautores restantes. Por todo lo anterior, la inter· 

pretaci6n que nos resulta m4s convincente en torno al origen 

del vocabulario pl4stico del edificio es aquella que fija su 

procedencia en las estilizaciones lineales y el peculiar mol· 
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deo de planos de los modernismos austriacos y alemanes de pri~ 

cipios de siglo, los que, tal coMo ya lo :1emos planteado, ali· 

mentan en sus orlgenes a la nueva tendencia que en la exposi· 

ci6n de 1925 vi6 cristalizado su lenguaje geometrico, 

La fachada de este edificio tiene un doble significado 

.dentro de la historia de la plAstica post·revoluci~naria, por 

un lado y como ya se acot6, inaugura para la arquitectura lo

cal el uso del repertorio Dec6¡ por otro, es una de las mAs 

claras manifestaciones de autonoMla expresiva llevada a cabo 

por dise~adores j6venes, que se velan la mayorla de las veces, 

en la necesidad de colaborar en un taller de proyectos dirigi· 

do por alguno de los arquitectos de mayor prestigio en la epo· 

ca (Mendiola en este monento trabaja para la firma "Calder6n- . 

Ort1z Monasterio") y por las noches laborar en sus propios pr.!!. 

yectos que aunque de menor importancia, les daban la oportuni·. 

dad de ensayar caminos de expresi6n absolutamente propios, El 

edificio se construy6 en un lote situado en la parte intenne

dia de la manzana, circunstancia que limit6 a la construcci6n 

de una sola fachada externa¡ en el interior se dispuso un esp! 

cio de holgada dimensi6n planteado como sala de asambleas y 

usos m6ltiples, paralelamente se organizaron los tres niveles de 

que consta la estructura orientados al fre.nte del inmueble, qu! 

dando el gran sal6n reservado a la zona posterior y un pasillo 

intermedio uniendolo con el vano del acceso situado en la parte 

central de la fachada, Este .fue el punto de orieen de los ejes 

de simetrla tanto vertical como de profundidad en base a los 
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cuales se organizlS el partido del proyecto¡ el pa•:amento de 

fachada funciona de acuerdo a un régimen planimétrico absoluto, 

subdividido por cinco entrecalles de las cuales la intermedia 

resalta el punto del acceso haciéndose mAs alta que el resto 

del conjunto y modificando la tonalidad de la cantera de recu· 

brimiento, del blanco chiluca en el resto de la fachada a gris 

obscuro solamente en los Umites del friso central, J,a venta· 

nerta adoptlS la proporcilSn rectangular. a fin de coadyuva1· al 

énfasis verticalizante de todo el alzado, dibujAndose 6ste con 

suaves transiciones de planos y que, cono ya se explic6 con an 

terioridad, busca enfAticamente dentro de esta tendencia geome 

trizante la preeminencia tanto de la linea (a través de los 

bordes sombreados) 'como del paraleleptpedo de muy escasa pro· 

fundidad, PrActicamente todo el conjunto se resuelve en un 

movimiento interno de vanos de diferentes dimensiones, que em

palmados orgAnicanente plantean un retroceso de planos hasta 

fundirse con la superficie encristalada de .ventanas, y en avan 

ce frontal, buscando la captura del espacio dentro del que se 

configurlS el edificio. De manera directa y apenas seftalada en 

algunos detalles de magistral factura, encontramos también por 

primera vez dos elementos que serAn de reiterado uso por los 

artifices del estilo: la presencia de estrias y la tendencia a 

la piramidizacilSn de las masas¡ en este caso, las estrias apa· 

recen como dos breves cintas hórizontales flanqueando el rema

te, constituidas por pequeftos prismas triangulares que en c'!! 

secuencia mantienen generalnente una cara sombreada y la otra 
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iluminada, el efecto .a la distancia es el de un contrapunto de 

diminutas sombras que refuerza la solidez de la entrecalle in

termedia; es este un detalle de logrado buen oficio, por los 

diminutos cuerpos geoml!tricos que con un breve gi_ro de aristas 

modifican radicalmente el contexto de sonbras del conjunto, 

asl como por su repercusi6n en el suave balance que prodigan 

a la pantalla luminosa de la fachada cuyo potencial dinllmico 

se refiere al ascenso vertical de las lineas, A su vez la pi

ramidizaci6n se pone de manifiesto en los sucesivos recortes 

de las aristas de los planos al llegar al pretil de la azotea, 

la intenci6n fue ir gradualmente disminuyendo el ancho del co

ronamiento de tal manera que en la cGspide la secci6n fuera m! 

. nor que la de la misma base del pretil, 

Como remate ascencional de la entrecalle central, aparece 

un pequefto medall6n trabajado con un labrado externo de conto!, 

no circular y un fondo a base de mosaico veneciano azul, sobre 

el que destacan las iniciales estilizadas de la congregaci6n 

propietaria del inmueble. Un arco de medio punto define el 

acceso, mientras que una marquesina met6lica sujeta nediante 

cadenas al muro principal, despliega un sosegado movimiento o~ 

dulatorio sobre el ingreso mismo densificando de esta manera, 

la Gnica 4rea profusamente sombreada de la fachada, la que pe!. 

manentemente y dada su condici6n eminentemente planiml!trica se 

mantiene iluminada, Los accesorios tan propios del Dec6 y que 

son en si mismos una cualidad formal inobjetable del estilo, 

aparecen de modo reservado en la herrerla de las ventanas de 
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la planta baja, en.el port6n del acceso, y en el relieve que 

exorna el borde de la marquesina,.· concebido dentro de una llp!, 

rente analonia con motivos preshisptlnicos (fundamentalmente 

grecas), al inual que el borde del pano en el que directamente 

se apoya el arco de acceso, 

ORFA!lATORIO SAN ANTONIO Y SANTA !SABE~. - (Fotos 3 Y 4 ) • 

El Orfanatorio San Antonio y Santa Isabel, fue el primero 

de los cuatro edificios dedicados a la caridad pOblica que la 

"Fundaci6n t!ier y Pesado" construy6 de acuerdo a la disposici1n 

testamentaria que le di6 origen. La referencia que tenemos S!!. 

bre este basto conjunto que a la fecha sigue clll!lpliendo con la 

tarea social para la cual fue construido, es que fu6 encargada 

su construcci6n al a~quitecto Manuel Cortina Garcia distinguido 

miembro de la tradicionalista linea acad6mica, y quien en esa 

6poca contaba ya con un probado prestigio profesional como di

seftador y constructor de importantes residencias. Desconocemos 

quien fue el autor del proyecto del conjunto que tradicional~ 

te se ha asignado al mismo arquitecto Cortina, circunstancia 

que ponemos en duda principalmente despu6s de revisar la linea 

de diseno eminentemente ecl6ctica y apoyada en el academicismo 

finisecular que se aprecia en la obra de Cortina; el proyecto 

fue desarrollado en el gabinete de Cortina y posiblemente si

guiendo las normas generales para el trazo del partido (sobre 
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todo en planta) dictadas por el viejo· maestro, pero el encarg! 

do de moldear la volurnetria y el disello de paramentos, detalles 

y accesorios de ornato consideramos que debi6 ser alguien que 

como en el caso de los autores del edificio de ferroc::arriles, 

hubiera tenido acceso a las modernas propuestas est6ticas eur2 

peas. Sabernos por otra parte que el arquitecto Juan Segura G. 

(recomendado por sus familiares los ?.Uer y Pesado), colabores 

directamente en la ejecuci6n del edificio llevando a cabo la 

·residencia de obra, desconocemos cual pudo haber sido su part! '· '.'1 

cipaci6n -si.es que la hubo- en la realizaci6n del proyecto 

mismo, que por otra parte presenta una ·singularidad pl4stica 

muy independiente.de la que Segura pondrl en juego cuando el 

allo siguiente empieza a ejecutar sus primeras obras importantes, 

El conjunto se organiz6 considerando 4reas comunes de con 

vivencia, depo~te y estudio en la parn central del complejo,' 

que para ello adopt6 una planta eUptica y donde se ubicaron el 

patio de recreos y la alberca¡ siguiendo un esquema radial, 

parten ocho brazos con los alojamientos separados para hombres 

y mujeres, y coincidiendo con el eje menor de la elipse est4n 

la zona de gobierno en la parte frontal y las aulas en la pos

terior. (6) Los cuerpos que contienen los espacios de alojamie~ 

to presentan una morfologta muy diferente a aquellos que se 12 

calizan en la re¡i6n frontal del conjunto (la que avanza sobre 

el alineamiento de la calzada f.uadalupe), mientras que los se

gundos recibieron todo el impacto de los recursos del Dec6, 

los primeros (dentro de lo que hoy pod1·tar.1os explicar como un 
I 
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descenso en la jerarqu~a plAstica del proyecto) aparecen como 

prismas rectangulares, de notable desnudez y pronunciados. v6r· 

tices que acusan la robusta gcometr1a de las masas, La venta· 

ner1a recta~gular ubicada en los dos niveles de los cuerpos 

atenua lo que hubiera resultado un exceso de peso virtual, co~ 

firiendo con su sosegado ritmo transitorio un bien cuidado 

equilibrio compositivo. La. grañ importancia que encontramos 

en la elemental sintaxis .geom6trica de estos cuerpos, es la de 

.,. ser antecedentes muy inportantes al advenimiento, pocos allos ·~ . 

despues del racionalismo expuesto por Juan 0 1Gorman, una de 

cuyas mAximas giraba en torno a la defensa de la desnudez dec.!!. 

.i··~ rativa del edific·io,.Jtoda vez que el acento• expresivo lo debla . ·. ! 

·dar la volumetr1a misma conformada de acuerdo a un r6gimen cu· 

bista en donde por cons.iguiente, la presencia del prisma rec· 

·tangular era el punto de partida expresivo, La utilizaci6n " 

del concreto armado desde la cim~ntaci6n y despu6s en la super 

estructura, contribuy6 por un lado a la eliminaci6n de acces.!!. 

.rios·externos (cornisas, m6nsulas etc,), y por otra ·a confor· 

mar ·como consecuencia y de acuerdo a los nuevos estilos que C.!!, 

brarAn importancia a partir de los al\os treintas, una nueva e!. 

''·"· · t6tica en donde conceptos como la apariencia de solidez, la JU! "'·. 
critud de las lineas horizontales, y la extensi6n de los vanos 

de ventanas serAn primordiales. Uno de los mejores ejemplos 

que podemos encontrar en el orfanatorio en relaci6n a esta nu! 

va estética de procedencia totalmente "ingenieril" (como aque· 

lla que desde el siglo XIX, y expresada en las construcciones 

• 276 • 

... 



de hierro vino a impactar a los pioneros europeos de la modern! 

dad arquitect6nica), es el del cuerpo anular que rodeando la 

elipse central uno en un circuito a los diversos brazos del 

conjunto, la vista particular de esta estructura ligando un 

cuerpo con el otro, es la de un puente que limpiamente y sin 

emplear elementos de apoyo secundarios salva el espacio enla-
' zando los vo16menes. 

La fachada principal (Oriente) del edificio fue objeto de 

un tratamiento-diferente, teniendo como apoyo. la misma geome-,·•' · 

tria rectangular a que di6 lugar la _estructura de concreto, los 

cuerpos sufren un despliegue frontal muy interesante y pocBs 

- l 1 .• "'' veces observado ·en otras edificaciones¡ partiendo de un cuerpo o.-, 

•t. 

paralel~ en cada uno de los extremos de la fachada, .esta· inicia 

un movimiento que la lleva a plisarse en 4ngulos de diferentes 

aberturas sin respetar la norma generalizadora del Dec6; de r.!!. 

plegarse en compaces de 4ngulos rectos. La ondulaci6n se ace.!!. 

t6a con dos elementos diferenciadores: el primero es una torr!. 

ta de planta circular, que· en la esquina opera como•r6tula que 

impulsa el despliegue, este cuerpo a su vez se cubre con un C!!. 

pulln de b6veda muy rebajada, nervaduras de concreto y profusa 

cristalerla cuya procedencia estillstica pudiera encontrarse 

en los torreones ornamentales de edificios como el "Palacio de 

Hierro". El segundo elemento que acusa la movilidad frontal, 

es la fachada de un cuerpo que se proyecta perpendicularmente 

al frente¡ la intenci6n formal parece ser la de atenuar las p~ 

longadas horizontalidades a que da lugar el conjunto sin tener 
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que llegar al pronunciamiento vertical, Estas breves fachadas 

(recul!rdes·e que estamos enfrente de una composici6n absoluta• 

mente sim6trica) son realmente un ejemplo de bien logrado di· 

sefto arquitect6nico, las esquinas se curvan ligeramente por 

medio de hazes de estrias para pronunciar la continuidad pl&s· 

tica de este alzado, respecto del resto de ia fachada; tres e! 

trecalles que reciben ventanas y que se perfilan con las ya ·c! 

racterfsticas.deslizamientos de planos rectangulares constitu· 

"· 

¡ · yen el tema central, .y un coronamiento de ligero perfil apira· 

midado toca col' ello uno de. los prop6si tos que dentro de las 

apariencias busc6 el estilo. Estas dos reducidas fachadas co· 

bijan a su vez 'al dltimo desplazamiento frontal que concluye 

en el pallo central que contiene el acceso al edificio·; pares 

de ventanas rectangulares formando entrecalles configuran la 

tem&tica de este frontispicio, en donde por primera vez apare· 

ce en un edificio de la l!poca, el caracterlstico alfabeto vo· 

luptuosamente estilizado que ser& a la larga, uno de los sigi11s 

inconfundibles del disello Dec6, 

.EL FRONTO~ f.IEXICO,· (Fotos 14, 15 y 16), 

Construido en 1929 el "Front6n lfl!xico". puede ser catalog! 

do como una de las grandes construcciones de la d6cada; edifi· 

cado sobre los 3300 m2 de un terreno ubicado en·la periferia 

de la plaza de la Repdblica, el vasto conjunto sigue cumplien· 
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. ' do a la fecha la J:lisma actividad para el cual fue proyectado, au!!. 

que con la· sustituci6n de ·algunas funciones y la modif·icaci6n 

consecuente de elementos de la composici6n interior tanto como 

de fachadas, (a juzgar por las im4genes del proyecto original ;f.7> · 
sin embargo, desconocemos si estas modificaciones fueron plan

teadas durante la construcci6n misma, o son posteriores a su 

terminaci6n, nuestra particular opini6n es que se hayan prese!!. 

tado de origen, toda vez que la fachada presenta una gran co

herencia formal, El disefto es original del arquitecto Joaqu1n 

Capilla, quien result6. ganador en el concurso que para el efe!:_ 

to fue convocado por el comit6 propietario del inmueble,· y la 

" construcci6n qued6 bajo la responsabilidad de los ingenieros '"' ' •, 
. . 

Teodoro Kunhardt, Ernesto G6mez Arzapalo y la Compaf\la "Concr! 

to, S. A." 

El complejo se desarrolla en torno al gran espacio desti

nado al front6n que ocupa todo el flanco norte de la estructu

ra; la banda sur actualmente est4 organizada en cuatro niveles 

destinados al alojamiento de oficinas independientes de la ac

tividad deportiva que da nombre al edificio. SegQn la descri~ 

ci6n del proyecto original,(B) el front6n de exhibiciones pro

fesionales ir1a acompa~ado por otros dos g6neros de servicios: 

un Area social integrada por cabaret, bar y restaurant, y un 

club deportivo dentro del cual habr1a alberca, gimnasio, fron

tones abiertos y cerrados para aficionados y zona de baftos y 

vestidores. Toda la estructura del edificio, incluida la cu

bierta del front6n en ·forma de b6veda rebajada, es de concreto 
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armado, circunstancia que fue objeto de gran publicidad en su 

r.iomento, dada la dilatada magnitud del conjunto, La fachada 

sur se organiza de acuerdo a un sistema reticular de entreca

lles sobresalientes y subdivisiones horizontales, formadas por 

placas ciegas que soportan ventanas cuadra!'gulares; este esqu!_ 

ma no dista mucho del planteado originalmente, _Y solo sustitu

ye en dos niveles, muros cerrados por los consi¡uientes a base 

de ventaner1a de cristal. El frontis oriente tanto como la f!, 

chada norte limitantes del frontlln en s1, asumen la ··presencia 

sobresaliente de contrafuertes de concreto modelados de igual 

!orma que las entrecalles del alzado sur, a base de una suce-

" silln gradual .de rectlingulos que disminuyendo en 'dimensilln a me "· 
' -

dida.que avanzan al frente, tienden a destacar sus aristas por· 

medio del afecto de claroscuro; "la entrecalle desvanecida"· se 

ha convertido ya a fines de la decada en un's1mbolo inequ1voco 

del nuevo estilo que configurar4 dentro de los mlrgenes de la 

historia local, el gran periodo del Dec6. 

Las dos esquinas frontales del edificio se refuerzan em-

pleando una· superficie curva que a su vez se enlaza a las fati!!, 

das contiguas por medio de una sucesi6n de estrias, que resue! 

ven de manera clara y contundente el prop6sito de diseno, con

sistente en establecer una permanente continuidad de planos e

vitando en·todo monento los quiebres violentos a que dan lugar 

las agudas angulosidades rectas. En el proyecto original se 

contempl6 la ubicaci6n de mar~uesinas ondulantes en cada uno 

de los cuatro accesos al edificio; sin embargo, el estado ac--
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tual solo mantiene la presencia de este. elemento de gran sen· 

sualidad· plAstica,en los accesos abiertos en los torreones de 

las esquinas, La delgada losa que da origen a estas breves c~ 

berturas flsicas, cumple no solo con el prop6sito de jerarqui· 

zar con mayor intensidad el cambio de direcci6n de los planos 

frontales, sino que ademAs opera como elemento de contraste 

plAstico al significar una éondici6n de virtual suavidad en 

medio de un contexto de apretada solidez geometrica. La liger! 

za con que se registra el aparente vuelo de· las marquesinas, 

viene a interrumpir el gradual traslado de la luz hacia la som 

bra sobre la superficie cillndrica de la esquina, provocando 

con cierta violencia.la irrupci6n de una pesada mancha sombre! 

da sobre el limitado territorio del ingreso, . Tal como se apr! 

cia hoy en dla, las dos entradas al conjunto de oficinas sobre 

la fachada sur, son arcos de .medio punto que discretamente se 

dibujan inscritos dentro de la gran armonla cuadrangular del 

paramento, mientras que una banda de ventanillas rectangulares 

desplantadas sobre un rodapie define perfectamente el Area de 

planta baja¡ dos tableros en relieve labrados con motivos de 

inspiraci6n prehispAnica, se colocaron en la parte superior de 

-·1os cilindros laterales como una clara muestra de aplicaci6n 

de los motivos orn~mentales con los que generalmente se acomp! 

ftaron las edificaciones caracterlsticas de esta corriente ar·· 

t1stica. 
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LA CENTRAL TELEFONICA .VICTOlUA,· (Fotos 17, 18,. 19 y 20) 

Dentro de·la. gran expansi6n tecnol6gica que aplicada al 

ramo de las comunicaciones se di6 en el pa!s durante et perlo· 

do del Maximato, la proliferaci6n de la red telef6nica ocuptS 

un sitio de primera importancia, A fin de apoyar a la insta· 

laci6n del sistema que cada vez es objeto de mayor demanda den 

tro de la ciudad de M&xico, las enpresas extranjeras que tenian 

concesionado el servicio por e~1gobierno mexicano, impulsan l~ 

construcci6n de edificios que ·les pemiten alojar las "centra· 

les" de distribuci6n de nuev.os ramales urbanos, La mayor!a de 

estos proyectos ·han desaparecido .. o. han sufrido modificaciones" 

·radicales en su·constituci6n f!sica; sin embargo, la que ocupa 

este an41isis ha logrado mantenerse pr4cticamente inalterada a 

mis da cincuenta allos de haber sido construida, La "Central ... 

Victoria" (actualmente perteneciente al sistema de Tell!fonos 

de ~l&xico), fue construida en 1931 de acuerdo al proyecto de 

los arquitectos Fernando y ~figuel Cervantes y bajo la direccil!n 

t6cnica del ingeniero llugo Lindsguit ¡ la estructura es de ~ua• ·. 

tro niveles dedicados al trabajo de oficinas y un recinto in· 

terno a modo de patio cubierto, contemplando una altura ec¡U-iva 

lente a la de la zona de trabajo, y que originalmente fue util! 

zado como aran sa16n de pasos perdidos en donde el p~blico po· 

.dta.hacer uso del servicio colectivo de tel&fonos. Tanto este 

espacio como el vestlbulo de acceso al conjunto recibieron el 

tratamiento ornamental que •As tarde se convirti6 e~ caracte· 
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r1stico del Dec6¡ los pavimentos se int~graron con materiales 

p6treos de div.ersos colores formando figuras de contorno.s geo

rnetrizantes, las bancas y mesas integradas a la arquitectura, 

fueron forjadas en concreto y tabique y terminadas con genero

sidad plAstica y cromAtica. Las puertas y canceles de cristal 

son marcos de hierro que soportan ademAs de las placas trans

lOcidas, vibrantes enjambres en zig-zag, ondulaciones y requie 

bres concediendo a la Une.a una vez mb, la preerninencia total 

dentro del contexto pUstico del' edlflc'io. La fachada' exte

rior parte del principio organizativo de las "entrecalles des

vanecidas" para contener a las bandas verticales que reciben 

la apertura de· ventaner1a; 6sta a.su vez juega con la alterna! 

cia de dos ritmos, el de los vanos aislados y el de los que se 

reunen en grupos de tres, en ambos casos la forma de la venta

na es rectangular apoyando el sentido general de la fachada 

que busca el. 6nfasis de la vertical; planos aislados se pre se! 

tan paulatinamente entre las ventanas y en algunos casos sir· 

ven de apoyo a recuadros con labrados de 1ndole totalmente ab! 

tracta. La planta baja recibe un rodapie de ·recinto : 

viejo elemento de estirpe colonial y que sigue operando como 

medio para ·acentuar el peso virtual del conjunto; los vanos 

del cuerpo central de. fachada, presentan en este nivel la dif!, 

renciaci6n de contar con un cerramiento mixti11neo caracter1s

tico umbi6n de la etapa arthtica en que se sitOa la construc 

ci6n de este inmueble. No existe marquesina, y en sustituci6n 

de ella y cono elemento que tiende a reforzar la presencia del 
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í~groso (sobre el eje de sinetrta de la fachada), los nrquite~ 

tos se valieron del misno efecto que condiciona las "entreca· 

lles desvanecidas", utilizando en este caso planos recortados 

con el mismo contorno del arco, y cuyo paulatino remetimiento 

concluye en el vano que f1sicamente contiene la puerta de en· 

trada. Sendas A¡uilas flanquean junto con 1Amparas cObicas la 

zona del in¡reso al edificio, respecto de ellas vale la pena 

apuntar las siguientes consideraciones. Las Aguilas recubier· 

tas en lat6n o bronce representan en este caso algunas circun! 

tanelas importantes para la interrretaci6n plAstica del conJu!!. 

to dentro de los limites del estilo Dec6 en el que se enmarca, 

si, bien la condici6n .de ornamentar "persl!" se recoge de la vo· 

.luntad parisina puesta· de manifiesto en 1925, el motivo es,ec! 

fico del 4guila ubicada frontalmente y en posici6n sedente es 

indefectiblemente de procedencia norteamericana, circunstancia 

que viene a reafirmarse cuando las lguilas sirven para sostener 

hasta banderas (recu6rdense las Aguilas flanqueando el acceso 

del Empire State Building, inaugurado en New York en el mismo 

afto). Por otra parte el modelado de cada una de las figuras, 

es en sf mismo toda una lecci6n de ornamentalismo, las difere!!. 

... _.tes partes que integran· la anatom1a del ave, se conformaron a 

base del cl4sico sistema de combinaci6n de planos de contorno 

cuadrangular, y que si bien acusan el volumen del cuerpo, en 

ningGn momento pretenden incidir en la generaci6n de ·.~na forma 

de contornos curvil1neos y de aspecto masivo; las álas plegadas 

al fondo se presentan como un gran resplandor en el que se ap~ 
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ya el cuerpo del ~guila, y el plumaje aparece representado a 

trav6s de la sucesi6n de breves superfi.cies de forma rectangu-

. lar que una vez mls se manifiestan por medio del sombreo de 

aristas. Las 14mparas sobrepuestas al muro, representan en 

este momento un recurso del que se valieron muchos diseftadores 

para incorporar a su arquitectura la imagen de la electricidad 

como distinci6n del progreso. En este caso las llmparas pre- · 

sentan lo_s lineamientos generales con los que se pueden ident! 

ficar estos accesorios en .. la 6poca; se trata de una caja vi

driada dentro de otra hecha a base de una ligera estructura de 

hierro; que viene a si¡nificar un continente de enorme gracil! 

J. ~ad apenas acorde po~·suodelicadeza con el enigt1&tico fen6meno 

que a primera:vista puede ser el instant&neo encendido de una 

bombilla eléctrica, 

LAS CASAS HAB ITAC IliN, -

El ¡6nero de la vivienda unifamiliar se vi6 también impaf 

tado por la pre~encia de Dec6 no solo en la capital de la Re

pGblica, sino también en muchas ciudades de provincia, En el· 

caso de la ciudad de M6xico la proliferaci6n del Dec6 o de aia! 

quiera de sus mGl tiples variantes se presenta· asocia.do a la e

dificaci6n en las zonas aleda~as al casco antiguo de la ciudad 

y con especial inclinaci6n al Sur Poniente, Diflcilmente se 

encuentran ejemplos del estilo en la parte Norte y Poniente, 
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toda vez que a pesar de las expansiones que vino sufriendo la 

ciudad, estas regiones siguieron siendo habitadas por la cla~ 

se media y proletaria, no asi el caso de las nuevas urbaniza· 

ciones que como la Condesa, y la Hip6dromo Condesa, se signi· 

fican como la mejor alternativa que la ¡lequet\a burguesia tiene 

a mano para incorporars.e al vértigo de la modernidad que venia 

de Estados Unidos, Por tal motivo, la apariencia Dec6 se con· 

vierte r4pidamente en motivo de identidad dentro de estos nue· 

vos fraccionami·entos, y atln en algunas' calles de colonias que-, 

como la Roma colindan directamente con los nuevos barrios y 

en tal medida se ven directamente contagiados por los nuevos 

juegos de•· im4genes. Hemos seleccionado dos casos para ilustrar 

. la aplicaci6n del Dec6 geometrizante dentro del g6nero de vi· 

vienda, ambos fueron construidos por el mismo autor en terre· 

nos contiguos pero presentan una interesante variante·· en cuan· 

to a sus repertorios formales, que aunque no se desentienden 

de la genealogía Dec6 representan dos de los modos expresivos 

en que se deriv6 el estilo¡ cada uno de ellos es un conjunto 

de viviendas integrados de acuerdo al tradicional sistema esp! 

cial del patio central (de vecindad), y sendas crujías flanquel!!. 

dolo¡ se ubican en la calle de Puebla Nº. 74, el construido en 

1931 y Puebla Nº. 82 el correspondiente a 1932 y el autor fue 

el arquitecto Jorge Carlos Capdevielle. (Fotos 38 y 41). El 

primero se manifest6 de acuerdo a un concepto de mayor abstraf 

ci6n, en el sentido de que utiliz6 lineas (horizontales funda· 

mentalmente) en busca de la integraci6n de planos dentro de 
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una asepsia total. respecto a la posibilidad do ser identifica

do con alg6n otro estilo hist&rico; las texturas son absoluta

mente planas, no hay rodapies, los 4ngulos recios predominan 

constantemente pero se ha perdido el refinamiento en cuanto al 

tratamiento de los perfiles ligeramente sombreados, caractetl! 

ticos del periodo, El conjunto contiguo de expresi&n formal, 

mucho mls coincidente con el Dec&, parece contener de manera 

subyacente un velado intento por recrear el. gusto neocolonia

lista que por la 6poca de la construcci&n del inmueble, toda

vta se mantenta vigente en e~ medio local, Se sustituye el 

impulso horizontal del edificio vecino, por un equilibrio me

surado en donde ambas trayectorias se balancean formalmente, 

el Angulo con inclinaci&n aproximadamente de cuarenta y cinco 

grados toma el sitio del Angulo recto y da lugar a los perfi

les mixtilineos u ochavados: la densidad de las texturas Aspe

ras, la altura e importancia que cobra el rodapie tanio como 

la presencia de balconerta de hierro forjado, son los princi

pales argumentos para pensar en una reprimida inquietud neoco

lonialista. Ambos conjuntos son incuestionablemente Dec6 tan

to por la constituci6n.geom6trica de los alzados como por la 

fecha de construcci6n, y resultan en buena medida casos excel!. 

cionales dentro de los m6ltiples ejemplos generados por el es

tilo toda vez que la mayorta de ellos busc6 la seguridad vir

tual que conferta la incorporaci6n de relieves escult6ricos, 

en contra de la aparente llanura a que pod1a dar lugar el geo

metrismo absoluto como elemento de composici6n ornamental. 
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2 •. TEllDEHCIA ECLECT.JCO - MAYISTA, -

Hemos doj ado anotado el efecto que en la creaci6n del ca

ractertstico vocabulario expresivo del estilo Dec6, tuvo la r!, 

consideraci6n de la arquitectura prehispAnica mesoamericana C2, 

_mo recurso inspirador. Aplicados primero en los diseftos de e~ 

seres menores de uso cotidiano, los perfiles arquitect6nicos 

mayas empezaron a ser pronto una fuente muy rica de sugesti6n 

arttstica, toda vez que contenta valores 111uy esti111ados para 

los diseftadores del periodo: dinAmica lineal, juegos de clarob! 

curo y todo el misterio que le podta conferir tanto su origen 

en selvas inexploradas, como el casi total desconocimiento de 

la historia de sus creadores. 

· Las imAgenes que las culturas precolombinas aportan al 

nuevo disefto industrial europeo son generalmente sintetizadas 

en grafismos de caprichosos contornos, en seriaciones de gre

cas o trazos lineales que sin una referencia especifica a al

gGn detalle determinado cumplen con el importante cometido de 

evocar una circunstancia cultural, a trav6s de las abstraccio

nes y los tejidos polilineales en los que conclutan los proye~ 

tos decorativos de los artesanos franceses. Si bien como he

mos apuntado· con anterioridad, lcis perfile.s de las grandes cm! 

trucciones piramidales con sus· ritmos sincopados de entrantes 

y salientes, taludes y tableros y preeninente invocaci6n de la 

masa sobre el plano, son en un momento dado elementos capaces 

de inducir en la morfologta de los nuevos objetos, su repercu-
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si6n real en la arquitectura s~guir4 un camino de extrafias 

triangulaciones socio-culturales, 'en donde Francia opera como 

detonador ante la posibilidad de establecer un nuevo eclecti

cismo que se nutra de los motivos p14sticos del arte prehisp4-

nico, t!l!xico y Centroamérica son los herederos de las culturas 

mesoamericanas creadoras del arte que desde principios del si

glo XX adquiere respetabilidad en los museos de Europa, y íos 

Estados Unidos de Norteamérica (conscientes de su orfandad 

cultural) hacen del arte prehisp4nico latinoamericano un v"ne- · 

ro del cual extraer motivos de renovaci6n p14stica inducidos 

por la aceptaci6n modernista que de ellos hacen los europeos~9 ) 

De esta manera, se establece un peculiar ciclo de "sugesti6n

producci6n" del. cual H6xico recoge solamente los modelos pre

viamente confi¡urados en el extranjero, los cuales distan mu

cho de la particular interpretaci6n que los arquitectos locales 

hacen de sus·propios antecedentes hist6ricos. 

La alternativa de utilizar los motivos decorativos ind1g! 

nas en la arquitectura moderna norteamericana, data por lo me

nos de principios de siglo. Con una vocaci6n planteada en la 

bdsqueda de lo ex6tico, se construyeron en ciudades del suroe!. 

te norteamericano edificios dotados de una barroca ornamenta-

ci6n cuyos ante~edentes como apunta Marjorie Ingle,ClO) pueden 

ser rastreados en las estructuras mayas y toltecas mexicanas. 

Edificios construidos en la ciudad de Los Angeles California, 

tales como el "Hotel Cordova" de 1912, el "Southwest ~luseum" 

de 1919-1920 a cargo de los arquitectos Allison and Allison, o 

la "Hollyhock House" construida·por Franck Lloyd llright entre 

289 -



1918·1921, son apenas algunos de los muchos ejenplos que pueden 

ser mencionados en relaci6n a la codificaci6n de .proyecto ar• 

quitect6nico, que procur6 no solo el revestimiento externo con 

aplicaciones de estuco, sino tambien las ambientaciones.inter· 

nas a trav6s de una libre interpretaci6n de los motivos est6· 

ticos indtg·enas. Si bien en estos casos no nos enfrentamos 

con un arqueologismo a ultranza como el que esgrimieron los 

arquitectos mexicanos (vhse el caso de !fanuel Amabilis entre 

otros), es notorio entender que la incorporaci6n de elementos 

se hace con una relativa discriminaci6n formal, por la cual no 

se procura la interpretaci6n o la reinvenci6n de los Motivos 

tras un proc.eso de s!ntesis abstraccionista, tal como se ejer· 

ci6 durante el periodo de los veintes o m4s aOn de los trein· 

tas, cuando inclusive el notable avance de la expresi6n pict6· 

rica occidental incide directamente en los esquel'!as formales 

desarrollados por los arquitectos. Los casos ya seftalados ta! 

to como algunos de los que vienen a presentarse en plena d6ca· 

da Dec6, son abigarramientos de relieves que inundan el espacio 

interno, o matizan las perspectivas externas de las edificaci~ 

nes con enjambres formados por 111ascarones, cabezas serpentinas, 

copias malinterpretadas de relieves palencanos, y en la mayorla 

de los casos singulares formas que mfis que apoyar al prop6sito 

de exlender un estilo historicista lo que hacen es citar cons· 

tant11111ente la candidez del norteamericano, que se solaza con 

una postura al modo "naif", o de acuerdo a su actitud racista 

de estimar al latinoamericano bajo la 6ptica del "buen salwje" • 
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En el periodo que abarca los aftos veintes y treintas, ªP!. 

recen sintoml\ticamente una serie de teatros en la uni6n ameri· 

cana, que siguiendo los lineamientos pll\sticos enunciados pro· 

curan la presencia del exotismo iberoa.mericano dentro de los 

ambientes citadinos; Teatros "Azteca" L-sic J encontramos por 

lo menos en las ciudades de: San Antoni.o (1926), Eagie Pass 

(1915), ambos de Texas; Teatros 11Maya11• L-s1c· J en Denver Col., 

Los Angeles, California (1927) y el "Triburo Theater" de Queens, 

New York (1930) ,· A pesar de lo vistoso e impactante que resu! 

ta la experiencia de estos edificios (hoy en dfa la mayorfa 

estan profusamente. policromados, .aunque desconocemos si este 

fue el prop6sito original del proyecto), no podemos afirmar qiie 

su· presencia haya condicionado la maduraci6n de la· arquitectu· 

ra mexicana en la misma 6poca, mAs bien seran otros los edifi· 

cios que con un afAn mAs velado de trasposici6n de s1mbolos 

del lenguaje formal, pero con mayor 6nfasis en los procesos de 

abstracci6n, dejarAn sentir sus efectos en algunos edificios 

construidos en ~Ulxico; tal vez los efectos mayores se plantea· 

ron a nivel de las grandes estructuras de rascacielos en donde 

sin intenci6n de ocultamiento,· los arquitectos norteamericanos 

que los edificaron en el periodo ya seftalado, hicieron uso ta~ 

to de los perfiles arquitect6nicos mayas y teotihuacanos, co· 

1110 de los rutilantes destellos. de la ornamentai::i6n Dec6 franc.!!. 

sa. La ciudad de !-!6xico, tal como se verA er. el capitulo sub

secuente dej6 penetrar libremente todos estos nuevos caracteres 

plAsticos, sin reparar jamAs en que se hablan originado en su 
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propio territorio geogrAfico, 

El edificio del "First llaptist Church" do Ventura Califo! 

niaC11 l construido por el arquitecto Robert B,Stacy·Judd en 

1928·1930, es ejemplo del tipo de disefto que apoyado en el ar· 

te maya, se vino a manifestar casi inmediatamente en el hori· 

zonte de la ciudad de 116xico, No podernos afirmar categ6rica· 

mente el hecho de que este edificio sea la simiente del estilo 

desarrollado en M6xico con las caracterlsticas neomayas que 

pretendemos desglosar en este apartado, tampoco tenernos la cer 

teza de que algunas fotograflas del conjunto·hayan sido conoc! 

das en 1.16xico¡ sin embargo, la hip6tesis planteada a partir de 

las similitudes forma-les y las fechas de· ejecucl6n de los res· 

pectivos edificios tanto en California corno en M6xico, gira 

en torno a considerar que algunos arquitectos mexicanos tuvie· 

ron conocimiento de la existencia de los edificios cali~ornia· 

nos (los ejemplos mlls representativos· del neo·maya california· 

no, se desarrollaron en los alrededores de Hollywood)C 12l, po· 

siblemente a trav6s de experiencias directas, y que motivados 

mis que por la posibilidad de ejercer un estilo arqueologista, 

por el aspecto atrevido y modernizante de las fachadas, deci· 

dieron continuar con la misma linea en sus propias edificacio· 

nes; mientras que para el diseftador norteamericano la pirlmide 

representaba un vinculo con el pasado indescifrable de las cul 

turas mesoamericanas, para el arquitecto mexicano de finales 

de los veintes, esta misma figura geom&trica era el slmbolo de 

la tan anhelada verticalizaci6n con la que se hallaba revestida 
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la imagen del progreso arttstico: el rascacielos, 

El edificio de la "Baptist Church" se presenta exterior· 

mente como una masa esquinada asimGtrica y con el acceso prin· 

cipal en coincidencia con el vértice de los dos alzados late· 

rales. El triAngulo es la gran constante geométrica que defi· 

ne las partes esenciales de la composici6n, se le localiza en 

los vanos de ventana y acceso, y en el perfil de un enorme pi· 

16n frontal que robustece con su presencia, -eminentemente or· 

namental· la esquina del conjunto. En este caso la figura 

triangular m&s que hacer referencia a la silueta piramidal, 

alude a la forma peculiar del "arco falso maya" con sus carac· 

tertsticas paredes inclinadas la una frente a la otra'y cerra· 

miento adintelado; una serie de ranuras verticales sobre el 

plano del pi16n frontal y en los vollllllenes sobresalientes del 

primer cuerpo, provocan una seriaci6n de clarobscuros que coa~ 

yuvan a reforzar el esptritu verticalizador que anima la comp~ 

sici6n. No faltan por supuesto las caractertsticas "entreca-

lles desvanecidas" que de manera moderada significan la pre se!! 

cia del soplo europeizante dentro del léxico plAstico de nor

teamllrica; las ranuras a que hemos hecho alusi6n operan dentro 

de este conjunto como la contraparte de las estrias Dec6, mie!! 

tras que estas 61tinas disuelven la luz en lineas sucesivas de 

sombra que tiende a la luminosidad ,lena, aquellas concentran 

porciones obscuras dentro de esbeltos rectAngulos perfectamente· 

definidos que son ademAs partes integrantes de series perf ect!. 

mente ritmadas. La proximidad del estilo empleado en el edif! 
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cio con el Dec6 de la 6poca es evidente, no solo por la incli

naci6n conceptual hacia los prop6sitos orna111entales-prehisp4ni 
. -

cos sino tambi6n, y de manera muy importante, por el tratamien 

to plllstico del continente formal en donde 'ta luz es controla

da de manera sutil a trav6s tanto de los desplazamientos fron

tales de planos, como en la alternancia ritm·ada de plenitudes 

y negaciones luminosas. Otros hechos sobresalientes dentro de 

la geometria del edificio son: los recortes ·dentellonados tan

to del pi16n como- de uno de los vol1lmenes inferiores, ciri::uns

tancia que alude a una marcada intenci6n de rescatar la silue

ta de la pir4mide maya del "Castillo de Kukulkan" e~ Chichen- · 

ltzA; la simetr1a que priva en el alzado principal, en contra· 1; 

del sentido axial del plano formal triangular, las fachadas l! 

torales corresponden a modelos aut6nomos de composici6n, en una 

de ellas sobresale una gran ventana recortada sobre un arco 

falso maya, y en la otra coexisten dos breves v~lt1menes de si

luetas diferentes el uno del otro. Completa la decoraci6n ex

terna una corniza moldurada a base de muy breves columnillas 

de procedencia Puuc, rematada por un talud invertido, 

En M6xico, la aparici6n de edificaciones haciendo referen 

cia a este car4cter prehispanista, coincide con el fin de la · 

d6cada y se resuelve a lo larp,o de dos vtas: una es la que ma

yor vinculaci6n guarda con la arquitectura californiana, .y la 

otra que trata de ser mis aut6ntica en cuanto a la imitaci6n 

de las formas decorativas mayas, en especial aquellas que se 

dieron en las ciudades de la Peninsula de Yucat4n durante el P! 
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riodo Puuc (Uxmal serta el ejemplo a seguir ~As caracteristico, 

toda vez que en esta Epoca es ya una ciudad conocida por la ar· 

queologia). Del primer caso (Fotos 42, 57 y 58). encontramos 

algunos ejemplos en las zonas residenciales cEntricas de la 

ciudad de MExico (la colonia de los Doctores), generalmente en 

el g6nero de pequeftos edificios departa~entales, aunque no se 

presenta una marcada intenci6n por trabajar la totalidad de 

los alzados al modo neo-maya, si aparecen algunos argumentos 

:.; seftaladamente caracter.hticos. de esta Unea; la tendencia a la· ,,,, 

vertil:alizaci6n de algunos paramentos a travEs del uso reitera-

do de gruesas estrias abultadas de secci6n cilindrica, la alu-

;Si6n; a los perfiles triangulares en el recorte de plenos y so-

bre todo la presencia del marco mixtilineo que recuerda en al· 

gunos casos de proporci6n vertical, al ya nencionado arco falso 

·maya. En general, podriamos afirmar que este vano tan caracte· 

rhtico en la Epoca, tiene su ·origen justa111ente en la silueta 

de la b6veda falsa maya y no como explica Israel Katzman, en la 

timida intenci6n de los arquitectos de abandonar paulatinamente 

el arco de medio punto, para incorporar el cerramiento adintel!. 

do propio de la tecnologia del concreto. 

En cuanto al segundo.caso, el de.los detalles decorativos 

cuya procedencia es marcadamente Maya-Puuc, se presenta en for

. ma de parciales aplicaciones en fachadas cuya linea o tem4tica 

general bien puede responder a otra intenci6n estiUstica (fo· 

to 44); en este sentido es v4lido afirmar que la sintaxis pl4! 

tica de los alzados externos se ve com~lementada con la presen-
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cia de series de colwnnillas de robusto fuste y corta estatura, 

limitadas por las caracterlsticas carnizas de atadura con las 

que se sollan rematar las estructuras horizontales mayas. Si 

bien el uso de estos recursos pllsticos no fue exclusivo del 

periodo analizado (hemos visto que aparece en edificios crono-

16gicamente anteriores a la aparici6n del Dec6 en !l6xico), sl 

resultarla vAlido afirmar que a instancias de la proliferaci6n 

de las libertades ornamentales del Dec6, se obtiene una suerte 

de legitimizaci6n del repertorio neo.maya en total independen

cia respecto de la linea· arqueologista que sigui6 entre otros 

el arquitecto Manuel Amabilis, logrando con ello la elevaci6n 

de !llgunos motivos art1sticos precolombinos a la categorta·'-de 

acentos de modernidad, 

3, TEllDENCIA Pl.AST.IC.ISTA, • 

Hemos agrupado bajo el r.ubro de tendencia plasticista a 

los edificios construidos durante esta 6poca bajo los llneamiai 

tos generales del ornamentalismo decorativista, pero con un m! 

tiz diferente en el trabajo de la envolvente general del,edif! 

cio y cuyo resultado se sintetiza en formas de planos muy ce-

rrados, gran concesi6n por la masividad y una· lejana evocaci6n 

de la linea expresionista desarrollada en esa 6poca, por el ª! 

quitecto aler.llln Erich Mendelsohn. Con esto, no intentamos afir 

mar que la arquitectura Dec6 mexicana, o por lo menos esta ll· 
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nes plasticista, haya encontrado su motivo de j.nspiraci6n en 

la obra de Mendelsohli cuya obra mlis reconocida en ese momento 

era la torre del Observatorio Einstein construida en 1921 en 

Potsdam Polonia, no contamos con los elementos documentales 

que nos permitan afirmar que Mendelsohn y su Torre Einstein 

fueron conocidos en 116xico a fines de la dt!i:ada, circunstancia 

que en definitiva hubiera sido una l'lagntfica justificaci6n a 

la presencia de esta 11nea expresionista-arquitect6nica. Las 

relaciones de identidad· deben ser ubicadas en torno a la vol'!l 

tad de forma, que nutre tanto al arquitecto alem&n, como a los 

mexicanos que decidieran ensayar con nuevas composiciones de 

fachadas. 

Mendelsohn lleg6 a ser uno de los mb importantes propa

gandistas a trav6s de su obra y sus croquis, de la voluntad e! 

presionista en la arquitectura, entendida aquella como el pro

p6sito de trascender la tarea de servicio eminentemente pr4ct! 

co que le dan al usuario las formas y el espacio, para involu

crarse en una suerte de 16xico dram&tico que anima sustancial

mente a ambas circunstancias y que generalmente impacta de ma

nera directa la sensibilidad del espectador, quien encuentra en 

la arquitectura no solo la posibilidad de desarrollar la pr4c-. 

tica cotidiana de sus actividades, sino tambi6n un medio propi 

cio para desencadenar los hilos tensos de la imacinaci6n. 

Si bien la obra gr4fica (las colecciones de apuntes) de 

Mendelsohn, parece ser que no fue conocida tempranamente en M! 

xico, los conceptos te6ricos de otro importante expresionista 
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co1110 fue el ta111bil!n alemlin Hanz Poelzig, si tuvieron una rola· 

tiva difusi6n en nuestro medio, por lo menos (entre otras cir· 

cunstancias) a ,artir de la publicaci6n en 1925 del articulo: 

"Arquitectura Alel!lana" firmado por Ricardo Calder6n. Cl 3) Se 
. . 

trata del condensado de un ensayo publicado por el r.1isr.10 Po·e! 

zig en la revista norteamericana "The American Architect" (se 

omite la referencia de fecha y nOmero en la Revista Cer.iento), 

en donde expresa algunos de los conceptos mls s6lidos que ani· 

maron su producci6n arquitect6nica: "Los estilos no se crean, 

sino emanan" es la sentencia con que se abre el escrito, que 

debe entenderse como una critica directa a la ola estilfstica 

que privaba en Occidente a principios de siglo, y que preten· 

dla a base de un eclecticismo simplista concluir en la nueva 

caracterologla formal definitoria del presente siglo; la crf· 

tica se extiende al puntualizar: "los americanos siguen en 

gran parte aferrados al estilo antiguo y a las tradiciones 

francesas. En ca111bio en Alemania tenemos el dilema de susti· 

tuir esos estilos.por un estilo moderno ·lo malo es que no md! 

te todavla". De la misma il'lportanc ia en cuanto al contenido 

conceptual resulta la siguiente reflexi6n, toda vez que se ad! 

cua perfectamente a la idea que en México se habla desarrolla· 

do respecto de lo que es y significaba la.arquitectura moderna: 

", •·• es obvio que en la Alemania de hoy los detalles del edif!. 

cio no pueden ser mls que lisos tanto en materiales cuanto en 

forma"; cuando revisamos la producci6n del periodo Dec6, y en 

particular aquella que ber.1os denominado "plasticista" no pode· 
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mos menos que pensar. en la forma tan acertada en que Esta cita 

parece haber sido aplicada en las composiciones de· los alzado~ 

Al igual que en los casos anteriores, hemos planteado una se

lecci6n de ejemplos representativos para ilustrar el capitulo 

de tal forma que en lo que toca al plasticismo haremos refere! 

cia a los s i¡uientes cuatro edificios: "El Teatro Coronel Lind

ber¡h': "61 Edificio de Policia y Bomberos", "El Edificio de 

la Asociaci6n Cristiana Felilenina" y la "Estaci6n del Ferroca

rril Infantil de Chapul tepec", 

EL .TEATRO CORONEL l.INDBERGH/.1.927, - (Fotos 6, 7, 8, 9 y 1 O), 

Ubicado en el coraz6n del Parque General San t!arttn (ac

tualmente y por cost11111bre: "Parque 116xico), el "Teatro al aire 

libre Coronel Lindbergh" fue diseftado por el arquitecto Leona_!'. 

do Noriega por encargo de los promotores inmobiliarios "Basur

to y De la Lamai•, quienes cuando lanzaron la campafta de ventas 

del fraccionamiento "Hip6dromo de la Condesa", ofrecieron a 

sus clientes los beneficios de grandes zonas arboladas. El 

proyecto del fraccionamiento desarrollado por el arquitecto ~.!!. 

se Luis Cuevas incluy6 en la parte central del trazado eUpti

co del conjunto, un dilatado parque de convivencia comunitaria; 

el proyecto particular de esta Area se puso en manos del arqui 

tecto Noriega quien ademAs del teatro diseft6 las fuentes, (Fo

to 10) el mobiliario urbano, los senderos y el lago interior. 
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Si bien la colonia Hip!Sdrotto Condesa representa hoy en dta uno 

de los ejemplos mlls significativos del Art DecO Mexicano, C14l 

las estructuras que confinan el espacio del teatro al aire li

bre se han consolidado en la memoria colectiva de la cultura 

mexicana del siglo XX como las mlls clllsicas representaciones 

de esta tendencia arttstica, toda vez que si bien no ·conte~an 

una incorporaci!Sn fiel y estricta de los modelos europeos, re

presentan la adecuaci!Sn local de los mismos dentro de una int!!_ 

resante combinaci6n ecl6ctica en donde incluso se dejan ver 

elementos formales del nacionalismo mexicano, directriz que ·c,!?_ 

1110· .hemos dejado sentado, se encontraba profundamente arraigada 

a mediados de la decada y que en el proyecto de Noriega se .ma-. 

nifest!S a traves:de vigas de concreto con remates moldeados al 

modo de gualdras de madera. Este hecho, que si bien no respo!! 

de estrictamente a un.modelo hist6rico colonial, sino a una 

reinvenci6n de la historia de procedencia seguramente norteam.!!. 

ricana, serll un argumento de uso extensivo en muchas de las C! 

sas que se construirlln en la propia colonia a partir de 1927, 

siempre que se trat6 de satisfacer la inquietud por el "colo

nial mexicano" solicitado por los usuarios, 

La arquitectura del teatro al aire libre extiende sus tres 

elementos bllsicos en torno a un vasto espacio descubierto cen

tral: corredores pergolados en sendos flancos del conjunto, 

una tribuna-foro como remate del conjunto y una fuente que li

mita a la vez que sugiere con su transparencia el ingreso al 

teatro, Los pasillos pergolados (Foto 7) son de planta liger~ 
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mente curva de tal suerte que la directriz de la circulaci6n 

la establece el mismo espectador a medida. que deambula y se 'in_ 

terna en el espacio, sin ser éste el que predetermine la tra

yectoria del desplazamiento;. gruesas columnas con acabado de 

áspera textura y secci6n poligonal sostienen el emparrillado 

superior de vigas de concreto dando lugar·a una tamizada pene

traci6n luminica, diferenciada cualitativamente de la que pri

va en la explanáda central, y que viene a resultar una sutil 

transici6n entre ésta y el follaje sombreado del resto del Pª! 

que; el gran foro (Foto 6) que limita el espacio central se d! 

sarrolla mediante un muy interesante repertorio de sugerencias 

arquitect6nicas, que a la vez que opera11 como contenedores del 

sub-espacio dedicado a la representaci6n teatral no significan 

un limite flsico ni a la vista ni al ambiente del entorno, si

no delicados elementos transitorios. Cinco elevadas y robus

tas columnas que sostienen un pergolado de concreto definen el 

foro abierto, las secciones poligonales de los ·pilares y sobre 

todo la voluntad formal de caracterizar un espacio mediante 11 
neas verticales que lejos de limitar solo acentQan una posici6n 

dentro del ambiente, son las más clara relaci6n de una de las 

primeras copias directas de los monumentos levantados en la e~ 

posici6n de Par1s de 1925: la entrada a la exposici6n por la 

Plaza de la Concordia, conjunto que apareci6 fotografiado por 

primera vez en l!éxico en la "Revista Cemento",Cl 5) en ambos C! 

sos las columnas de concreto, no cumplen una tarea de soporte 

flsico sino tan solo el prop6sito de ser un hito en el espacio 
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. abierto, Enlazados a la columnata mediante un muro bajo de ho 

rizonte mixtilineo, so localizan en ambos extremos del foro ·c! 

setas c6bicas coronadas con el caracterlstico volumen de per

fil diamantado, (Foto 8) que tambi6n pasara a ser uno de los 

modelos de ornamontaci6n r.iuy caracterfstico en la 6poca¡ la ·f! 

citada frontal de cada una de las ca.setas recibi6 aplicaciones 

en relieve policromo debidas posiblemente a la mano de Roberto 

Montenegro, con las tradicionales representaciones de las mi! 

caras.del drama y la risa tratadas en este caso de una manera 

innovadora, al ser doncellas de hier4tica frontalidad las que 

portan las mascaras. La sefialada verticalidad de estas decor! 

ciones se enfatiza mediante las Uneas de los pliegues de las 

togas, hecho que ademas se repite en las es trias del fondo que 

sensualmente vibran siguiendo trayectorias semi-curvas¡ en las 

fachadas laterales y sobre el dintel de las puertas el autor 

dispuso medallones con motivos de gusto prehispAnico. La fue! 

te que limita al conjunto en la zona frontal, se compone con 

una escultura que representa a una sensual mujer con rasgos i! 

d1genas y que con los brazos en jarras sostiene sendas ollas 

de las cuales brota agua¡ una vez mAs nos enfrentamos a un pr2 

p6sito de tipo nacionalista aunque en este caso combinado con 

una alternativa de limitaci6n espacial, -~or medio de acua

absolutamente innovador dentro de la arquitectura mexicana, s2 

bre todo sf recordamos la robustez de las fachadas con que se 

caracteriz6 la construcci6n urbana hasta la Epoca del naciona

lismo mismo. El conjunto resulta un fiel seguidor del Dec6 
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franc6s, no solo por la interpolaci6n misma de elementos como 

la ya mencionada columnata de la plaza de la concordia, sino 

por el espiritu mismo que anim6 a la obra, El prop6sito de 

aplicar colores con sentido eminentemente decorativo, asi como 

la distribuci6n de pequeftas masas que como en el caso de los 

arcos intermedios que interrumpen los pasillos pergolados la

terales (Foto 9), vienen a ser una vez mb junto con las réjas 

de fino calada. geometrizante, circunstancias de una intenci6n 

p14stica que se propone defender el valor estl!tico de la arqu!. •. 

tectura a partir de la ornamentaci6n de sus elementos constitg 

tivos. 

EDIFICIO DE POLICIA Y BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, -

fFotos 11, 65 y 66), 

Dentro del extenso programa de construcci6n de edificios 

para la administraci6n pQblica emprendido por el Gobierno del 

General Plutarco Ellas Calles, se edificaron inmuebles no solo 

para alojar a i'as Secretarias de Estado (el de Salubridad y A

sistencia fue sin duda el mls importante) sino tambi6n para el 

servicio de las dependencias del gobierno municipal de la ciu

dad de i16xico, El magnifico conjunto construido en la esquina 

de las calles .de Independencia y Revillagigedo y dispuesto pa

ra albergar las instalaciones tanto del cuerpo de bomberos, e2 

mo de la direcci6n de policia de la ciudad, es el mls importa!!, 
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te ejemplo dentro de este prop6sito de renovnci6n edilicia 11! 

vada a cabo por los generales sonorenses, Construido dentro 

del periodo en el que el general Francisco'R, Sorrano fue Go· 

bernador de la ciudad de MC!xico, el rroyecto fue encargado di· 

rectamente por el general Calles a la compania "La Urbana, 

s. A."Cl 6) propiedad del arquitecto Guillermo Zarraga quien se 

vi6 favorecido con la mayorla de los mls importantes diseftos y 

construcciones que se desarrollaron durante los cuatro anos 

del r6gimen·callista, 

En aquella 6poca el arquitecto Vicente Mendiola Q, era 

responsable del taller de proyectos y diseftador 61 mismo, de 

los principales proyectos recibidos por la companla, de esta 

manera al. presentarse el encargo del "Edificio de .rolicia y 

Bomberos" fue l!1 quien directamente se encarg6 del diseflo to-

tal del edificio, Por la fachada que da hacia la calle de ·in 
dependencia se abrieron los accesos para las carros cisterna 

de los bomberos qee pasaron a ocupar toda la planta baja de 

ese flanco del edificio¡ por la otra fachada se dispuso el 

acceso principal y la entrada de vehlculos patrullas que se d! 

positaban en el patio interno¡ los pisos superiores alojaban 

lQs dormitorios, gitmasios y oficinas adr.tinistrativas del ser

vicio pllblico que tenla su sede dentro del conjunto. llxterio! 

mente el esquema se resuelve a partir de la torre de la esquim 

y los dos pafios de las fachadas desplegados uniformemente a ª! 

bos lados del v6rtice del volumen, la torre al tiempo que geo

m&tricamente eslabona los alzados perpendiculares, se independ! 
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za sutilmente mediante dos 6rdenes de recursos estéticos: pla· 

nos cerrados que tienden a fortalecer la inagen del volumen ·cg_ 

bico, y un incremento en la altura del elemento a través de la 

incorpóraci6n de una suerte de linternilla o cupulin formado 

por contrafuertes perimetrales de concreto de diseno ascencio· 

nal, La esquina justifica además la variaci6n plástica de que 

es objeto respecto al entorno del propio edificio, en funci6n 

de que aloja las escaleras un pozo central sobre el que colga· 

ban las mangueras, con objeto de propiciar el total escurri··· 

miento de agua después de los servicios; es esa también la 

justificaci6n para la presencia de la torreta o pináculo que 

corona elo elemento y en cuya parte superior, se haqaba insta· 

lada la sirena que alertaba al cuerpo de bomberos en caso de 

siniestros. 
, 

Dxteriornente la planta baja se diferencia del resto del. 

conjunto por la presencia de arcos·de nedio punto en los vanos 

que dan acceso a los carros de bomberos, y por dos relieves 

sobre recinto negro situados en el desplante de la torre de la 

esquina (Foto 66);uno hace alusi6n al fuego y el otro al agua, 

siguiendo un prototipo iconogrifico emparentado con la tradi· 

c~6n prehispánica, ambos son debidos a la mano del escultor MJ!. 

nuel Centuri6n. El cuerpo de la torre presenta una de las mis 

ágiles y bien logradas composiciones Dec6 locradas en la ciu· 

dad de México; con sus tres grupos de ventanas escalonadas en 

.cada una de las dos caras, es de los primeros casos en que la 

arquitectura mexicana se propone incorporar la idea de movi· 
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miento, concepto estrechamente vinculado a los 1mpetus vanguar . . . -
distas del arte occidental, Ambas fachadas estftn tratadas con 

el mismo sistema ornamental ensayado en el edi!icio de la Alla~ 

za de Ferrocarrileros, alternando "entrecalles desvanecidas" 

con lienzos verticales de ventanas de proporci6n rectangular, 

a su vez el cuerpo recibe tambil!n el modelado de ·los planos en 

retroceso a cuya riqueza de clarobscuro se allade la alternan

cia de los vanos ascendentes de ventaner1a, Ho falt6 en este 

caso, como en la mayorta ·de las realizaciones del periodo, el 

complemento de los elementos de ornato secundarios tales como: 

asta banderas empotrados en los muros, lAmparas externas, ba

randales, rejas y letreros integrados a los cerramientos de 

los accesos; en el Excelsior del 16 de septiembre de 1927, se 

publicaron dos perspectivas hechas por Mendiola sobre el pro

yecto del edificio, en una tomada desde la contra esquina, se 

acusa de manera sobresaliente la importancia dada al pi16n del 

v6rtice respecto del despliegue de la masa general, mientras 

que la otra hace alusi6n seguramente a alguna fase del antepr2 

yecto, ya que representa un conjunto de mayor dimen5i6n (Foto 

65) que el ejecutado realmente y cuya extensi6n se prolongaba 

hasta la Avenida Juftrez. En ella aparecen la torre en su pos! 

ci6n final, los accesos de los carros de bomberos sobre la ca

lle de Revillagigedo y un tratamiento de fachada a base de un 

ritmo acompasado de entrecalles alternando con ventanas, la 

planta baja es tratada al modo renacentista con un rodapie de 

mayor densidad volumetrica que el resto del e uerpo qu.e a su 
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vez en subdividido dos veces mediante sendos accesos, mismos 

que repercuten verticalmente en formas de remetimientos remat~ 

dos con arcos de medio punto, 

. LA ESTACIÓN: DEL FE'l.ROCARRIL INFANT.lL DE CllAPULTEPEC/.1928,-

(Foto 13) 

Una de las obras urbanas emprendidas por el Gobierno del 

general Plutarco Ellas Calles, fue la remodelaci6n y acondiciJ!. 

namiento del Bosque de Chapultepec, tanto en la parte que co

rrespondla a la residencia del presidente de la RepOblica, co

mo en .la que estaba destinada a recreo colectivo. El proyecto 

de gran extensi6n se desarroll6 a lo largo de los cuatro aftos 

que abarc6 el r6gimen callista,_ y requiri6 de la colaboraci6n 

de varios arquitectos que se hicieron cargo de cada-una de las 

zonas comprendidas en el plan de reformas. El arquitecto Luis 

McGregor C1 7) encabez6 el equipo que se hizo cargo de las obras 

en el castillo: ·remodelaci6n de las terrazas externas, constrUf 

ci6n de escalinatas de las p6rgolas y del monumento a los Nil'os 

Hdroes del jardln superior; en la zona que correspondla al re

creo pOblico se construy6 el zool6gico y las fuentes. Los 

trabajos en general se iniciaron en 1925, y se distribuyeron. 

entre los siguientes arquitectos: Roberto Alvarez Espinoza(lS) 

quien se ocup6 del disel\o de las fuentes de "las ranas " y "la 

exterior", para lo que aprovecho el antiguo :surtidor al inicio 
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del acueducto; suya es s~guramente tal!lbil!n la del "Quijote", 

Josl! G6mez Echeverrla(l 9) estuvo a cargo de la estaci6n termi· 

nal del ferrocarril escl!nico que rodea el parque zool6gico, 

Otras obras ejecutadas en este nismo periodo y de las cuales 

no hemos encontrado referencias respecto a sus autores, son 

las siguientes: integraci6n al parque, del terreno y construc· 

ciones de la ex-hacienda "La hormiga" (actualmente residencia 

presidencial de "Los· Pinos"), el proyecto del Casino Militar, 

las instalaciones deportivas del can.po de polo, y los proyec· 

tos del invernadero y el orquidario. 

La estaci6n del ferrocarril se compone de una limpia es· 

tructura de concreto monolltico, formada por una b6veda de ca· 

ft6n corrido, soportada por costillas curvas que descargan di· 

rectamente en el suelo; tanto al frente como en la fachada Pº!. 

terior se colocaron lienzos de cristal siguiendo el contorno 

curvado de los arcos de medio punto, y cruzados verticalmente 

por dos columnas. Enmarcando lateralmente las fachadas, apar!!. 

cen en cada alzado dos torretas macizas de envolvente cObica 

cuya funci6n es Onicamente de apoyo decorativo, tratando posi· 

blemente de remedar la funci6n simb6lica de los campanarios P!. 

rroqufales del siglo XVIII mexicano, Cada una de las torretas 

presenta en la cQspide un muy interesante juego facetado que 

de alg6n modo mucho tiene que ver con el diseílo de los remates 

diamantados que fueron caracterlsticos de la Epoca; los fustes 

de las torres presentan el achatamiento de los vl!rtices dentro 

de una intenci6n que podemos interpretar como fortalecimiento 
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del valor masivo de la forma, al crear elementos de generatriz 

clíbica, pero con· suave trllnsito entre cada una de 1as superfi• 

cies que integran el cuerpo del elemento. Esta condici6n se 

continOa en la parte superior de cada pinllculo, al convertirse 

las aristas achatadas en breves emulos de contrafuertes que 

abrazan a un cubo interior recubierto con pedazer1a de mosaico 

multicolor, coronados por pirAmides despuntadas. Estos paftos 

policromos contrastan con el blanco que impera en todo el edi

ficio, circunstancia esta Oltima que contribuye a establecer 

la unidad y continuidad formal del conjunto, Jose G6nez Eche

verr1a habla ya experimentado el uso del azulejo y el mosaico 

de colores en la fuente de la "plaza Popocatepetl" y el mobi

liario urbano que disel\6 para el fraccionamiento Hip6dromo·Con 

desa, y aunque en alglín momento justifica el uso de estos mat! 

riales en base a un prop6sito de reminiscencia colonialista, -

en el caso de la estaci6n del ferrocar·ril, se trata a todas lJ!. 

ces de una voluntad ornamental mAs emparentada con los prop6si 

tos del estilo Dec6 que con los afanes arqueoloeistas puestos 

en boga pocos aftos antes. Anexo al cuerpo principal del edifi 

cio cuya funci6n es la de servir como sal6n de pasos perdidos 

de la terminal ferroviaria, se dispuso la construcci6n de un 

pabell6n sin muros laterales integrado al anbiente circundante, 

en cuyo interior se aloj6 un merendero que sigue operando como 

tal hasta la fecha; las esbeltas coluJllllas de forma cirial y 11111 

suave ondulaci6n de la cubierta en la zona central del espacio 

nos hacen pensar en el aspecto exterior que present6 el hoy d! 
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saparecido "Mercado de Flores" construido en 1927 en el atrio 

de las iclesias de la Santa Veracruz y San Juan de Dios en la 

ciudad de Ml!xico, (ZO) 

La estaci6n tal parece que fue planteada como. un reto 

estructural que de inmediato fue aprovechado por la fAbrica de 

ce111ento "La Tolteca", quien coloc6 en la fachada principal una 

placa de azulejo dirigida a los niftos y cuya leyenda reza del 

nodo siguiente: 

"Esta estaci6n durad muchos siglos porque · 
el concreto se hace con cemento, Cuando seas 
grande, tus palacios los harb con concreto". C21) 

Por otra parte, la imagen externa del conjunto se presen

ta airosa por la estabilidad que le confiere la desaparici6n 

de los apoyos intermedios y por la soltura con la que la estrUf 

tura hiende y configura a la vez su propio espacio; la impre

si6n es de notable audacia est6tica correspondiente ·a un esti

lo Avido de incursionar por el derrotero de actualidad plAsti

ca, que con tanta pasi6n era defendida en el pais a fines del 

periodo de los aftos veintes. 

EDIFICIO DE .LA ASOCIACIÓN CRISTIANA FE~IENINA.(1.\'tlCA")/.1.933, -

(Fotos 33, 34 y 35). 

Se trata de uno de los ejemplos mAs tardios de la tenden

cia Dec6 en Ml!xico; construido en 1933 en un momento en que si 

bien todavia tenia amplia aceptaci6n el ensayo estl!tico desen-
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cadenado en los 6ltimos anos del periodo anterior, la discusi6n 

formal empezaba a centrarse. en torno a la validez del raciona· 

lismo como la linica respuesta capaz de resolver los ingen.tes 

problemas de habitaci6n que enfrentaba la revoluci6n, Esta 

circunstancia cronol6gica permiti6 a 10s.arquitectos autores 

del proyecto, hacer un selecto acopio de los patrones plAsti· 

cos plasmados en los edificios que les antecedieron y resolver 

la composici6n arquitect6nica dentro de un esquema absolutamen 

te congruente con la linea Dec6. En el basamento del edificio 

existe una placa con los cr6ditos a los autores de la obra, de 

los que a juzgar por el cargo que ostentaron resulta dificil 

detectar quien fue realmente el inspirador del proyecto: El 

arquitecto R. S, Gore flingi6 como arquitecto consultor; B. H. 

Adam, fue el director t6cnico; J. L. Cordero, el arquitecto e.!!. 

cultor y el ingeniero Jose A. Cuevas el responsable t6cnico de 

la obra. 

El edificio es una contundente masa cdbica. situado en una 

esquina; dos son las fachadas que se ofrecen a la via pliblica 

y el carActer general pese a la presencia permanente do vanos 

de ventaner1a es el de un ambiente interno absolutamente intro.!!, 

pectivo, alejado de todo tipo de relaciones visuales con el e!. 

terior, pero con los necesarios v1nculos que permiten tanto la 

iluminaci6n como la ventilaci6n necesarias para el desempe~o 

de la prActica deportiva que originalnente sustent6 al conjun· 

to. La sintaxis plAstica exterior se despliega utilizando una 

serie de recursos de gran relevancia, tanto por la s1ntesis 
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que proponen a partir de experiencias anteriores, como por su 

caracter absolutamente innovador¡ las facl1a·das se organizan en 

funci6n de bandas verticales limitadas por las caracter1sticas 

"entrecalles desvanecidas" y subdivididas mediante gruesas pl!, 

tabandas ciegas que presentan generalmente aplicaciones a base 

de relieves, el nivel superior correspondiente a la zona de 

azotea se expresa exteriormente a base de marcos formados por 

las entrecalles y una trabe perimetral que a pesar de su esca· 

sa secci6n, alcanza a manifestarse como el remate horizontal 

de los paramentos de fachadas, El alzado sur resulta el m4s 

interesante en virtud del manejo asimétrico que se hace de sus 

componentes¡ hacia el costado oriente aparecen planos sobre· 

puestos en-posici6n escalonada que adem4s de diferenciarse del 

contex,to por su intenci6n de alto relieve, lo hac.en por prese!!. 

tar una modalidad peculiar en la disposici6n de los vanos de 

ventanas. Hay un plano inferior en talud hacia adentro' y unas 

columnillas que naciendo de ellos provocan una combinaci6n de 

intersecciones de lineas diagonales con el correspondiente efei 

to de sombras en aparente movilidad, no solo por la incidencia 

de la luz solar, sino por la din4mica generada por los planos 

inclinados. Los vanos restantes forman en funci6n de sus di· 

mensiones dos 6rdenes diferentes para cada uno de sendos nive

les colosales que se presentan al exterior, su proporci6n es 

rectangular y presentan en las partes inferiores el mismo det! 

lle de plano inclinado (innovador dentro de la arquitectura m! 

xicana) de las ventanas anteriores¡ pares de columnillas inter 
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medias y una clara intcnci6n distintiva respecto de los apunt! 

dos para el cuerpo oriente, toda vez quo es evidente la inten· 

ci6n de provocar menor densidad de sombras, al no penetrar pr~ 

fundamente en la tercera dimensi6n, 

A pesar de que la integraci6n general del conjunto lo ha· 

ce incidir preponderantemente en el sentido vertical, los aut2 

res dispusieron el equilibrio de fuerzas pl4sticas mediante la 

inclusi6n de series de lineas horizontales limitadas por las 

entrecalles; en las zonas de ventaneria se manifiestan median· 

te los manp,uetes que forma breves rect4ngulos apaisados, y en 

las platabandas a trav6s de la simulaci6n,p6trea de una suerte 

de tabletas que obran como consecuencia visual de las ventani· 

llas. El aparato ornamental es de lo m4s sugerente en la medi 

da que contempla tanto los estlmulos futuristas plasmados en 

la imagen del aeroplano, en este caso simbolizado por las 4gui 

las con alas desplegadas frontalmente que exornan el pretil de 

la azotea, y en las lineas diagonales tan caracter1sticas de ; 

los impulsos "aerodin4micos" que en M6xico estuvieron vigentes 

hasta entrada la d6cada de los anos cincuentas, Por otra par· 

te, el revestimiento de cantera que seftala el basamento de la 

esquina representa adem4s de otra contribuci6n a la din4mica 

de asimetr1a, un delicado detalle ornamental que bien puede 

ser calificado de obra maestra del Dec6 mexicano (Fotos 34 y 35): 

se trata de una suerte de coraza impuesta al cuerpo del edifi· 

cio (con lo que exalta su vocaci6n de ser un detalle de exorno) 

formada por dos cuerpos, el inferior exhibe sendos relieves 
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con personajes de evidente extracci6n .fi¡¡urati,va prehispllnica, 

aunque dibujados con la habitual dureza lineal y geometrista 

del Dec6, que hace que los mismos trazos curvos que limitan 

piernas y brazos aparezcan.dentro de la f6rmula rectil1nea que 

se contempla en el resto de la figura, Los rostros vistos en 

perfil han buscado su inspiraci6n en las m4scaras funerarias 

teotihuacanas y significan un dram4tico contraste pl4stico de 

transculturizaci6n art1stica, respecto de los penachos .en for

ma de 4guila e integrados por una sucesi6n de lineas diagona

les al modo europeo y norteamericano de la 6poca, que paulati

namente se van integrando a la anatom1a de cada uno de los pe! 

sonajes~ El cuerpo superior de gran vitalidad asim6trica con

cilia tanto la presencia.de cartelas con· leyendas alusivas al 

destino del edificio, con cortes diagonales en las esquinas 

que adquieren la calidad de ser suaves traslados visuales de 

los planos frontales. ·hacia los posteriores. La esquina misma 

de toda esta aplicaci6n resguarda mediante un remetimiento, la 

presencia de una pequefta puerta metllica situada en diagonal, 

mientras que la parte superior presenta un suave recorte de la 

masa para desde la dimensi6n del bajo relieve, mostrar una CO! 

binaci6n geom6trica lineal de gran soltura y enorme valor co! 

positivo dentro de la coherencia de este breve conjunto en re

laci6n al volu.~en total edificado. 

La platabanda intermedia del edificio expone sobre las a

plicaciones horizontales que simulan tabletas, siete recuadros 

sobresalientes y moldeados con una temltica que hace alusi6n a 
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actividades formativas desarrolladas por la juventud. Cada uno 

de los cuadretes resulta una pequena muestr3 del mls puro tra· 

zo lineal puesto en boga en Europa a partir del desencadenamil!! 

to de la corriente Dec6; una vez nAs, tenemos que hacer refe· 

rencia a circunstancias que, cono la agilidad lineal, el ensam 

ble de planos y la ausencia de de.talles anatllmicos vienen a 

ser caractertsticas de esta modalidad de disefto que sin duda 

encontr6 en el conjunto de la "YtlCA", la mejor circunstancia 

para su manifestacilln clara y definitiva. 

TENDENCIA DECORATIVISTA.· 

Las amplias libertades compositivas a que di6 lugar la 

aparici6n del gusto Decll, permitieron a algunos arquitectos 

mantener vigente el prop6sito de ornament3r externamente las 

edificaciones haciendo uso tanto de. los recursos naturales con 

que potencialmente contaban los elementos arquitectllnicos, co· 

mo de aquellos que de manera accesoria podlan colaborar al di· 

sefto de alzados y ambientes interiores. La reacci6n que pro· 

vocll la protesta airada de·los funcionalistas, no alcanzll en 

el momento en que cobr6 vigencia (paralelo.al auge del Dec6) a 

destemplar la confianza que los dise~adores hablan encontrado 

en el uso de aditivos pllsticos adosados a la geometrla de las 

construcciones, partes sustanciales de un estilo que en no po· 

cos casos alcanz6 niveles de gran excelencia est6tica dificil· 
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mente igualada en etapas posteriores, sobre todo por la gran 

calidad que se pudo dar en la manufactura de herrer1as, labra

do de cantera, granito y otros materiales petreos, modelado de 

relieves a base.de pastas suaves, combinaci6n de metales y uso 

de azulejos y mosaicos, Al sector de edificios que mAs se co

bij6 en la valorizaci6n de estos recursos (anteponiéndose a la 

calidad que alcanza el trazo regulador por si mismo), es al que 

liemos denominado "Decorativista" y es tal vez el que de manera 

mll.s importante contribuy6 a. la difusi6n de la nueva iconograf1a 

Dec6, creando un vocabulario de s1mbolos inconfundibles dentro 

de la historia de la arquitectura mexicana moderna. 

El repertorio de elementos reelaborados de acuerdo al mo

delo Dec6, puede sintetizarse para su revisi6n de acuerdo a 

los siguientes renglones: 

1. Relieves adosados 

2. Marquesinas 

3, Vanos de acceso 
Exteriores 

4, Herrer1a en puertas de acceso 
y otrns elementos 

S, Rodapies y jardineras 

6. Letreros y lAmparas 

7. Asta banderas y esculturas 

8. Ménsulas 
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Interiores 

1. Directorios; buzones y puertas 
de elevadores 

2. Fuentes y bancas 

3, Pavimentos y lambrines 

4. Vitrales y nascarones 

RELIEVES ADOSADOS,- (Fotos 25, 44, 62 y 67) 

Consisten la mayorta de los casos en placas cuadradas o 

rectangulares moldeados a base de pastas ·suaves o labrados di

rectos en el material de acuerdo a tres temlticas predominantes: 

la de motivos vegetales, las composiciones abstractas a base 

de linea y planos, y los temas que muestran escenas en donde 

aparecen seres humanos o animales. La primera categor1a, la 

de los temas ve'1etales, fue la mlis extendida en cuanto a su 

uso¡ presenta generalmente ramilletes de hojas estilizadas con 

terminaci6n en roleos y volutas, en ocasiones el labrado toma 

como elemento sustentante la forma del vegetal para despu6s a 

partir de un proceso de estilizaci6n dar lugar a nuevas aparif!!_ 

cias formales que tan solo guardan breves referencias de la º!. 

ganicidad del motivo original, Un apendice derivado de este 

notivo fue el de los frisos rectangulares que prenentan disellos 

fitoformes extendidos y con gran frecuencia volcados dentro de 

una voluptuosa geometr1a integrada preponderantemente por lineas 

cµrvas, tal es el caso de algunas de las fachadas diseftadas por 
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el ingeniero Francisco Serrano quien en la mayorta de los casos 

orden6 esquemas originales para sus decoraciones (Foto 62), d.!, 

jando Je recurrir a los diseftos aparentemente protottpicos de 

que disponlan los talleres de labrado, No solo las hojas fue~ 

ron motivo de exaltaci6n decorativa, en algunos casos dentro 

de los eje"plos revisados para tomar estas conclusiones, apar!, 

cen tambiEn flores en disposici6n aislada y frontal como en la 

fachada de la casa ubicada en Campeche Hº. 47 (Foto 44)¡ es de 

entenderse la inclinaci6n por utilizar con mayor frecuencia la 

hoja aislada, toda vez que ello pudo significar una reinterpr!. 

taci6n de los motivos de ornato cl4sicos greco-látinos, en los 

que como se sabe, los ramos de hojas de acanto, vid y otras V! 

riedades formaron el punto de partida para la creaci6n de gra! 

des motivos que se mantuvieron impertubables a lo largo del 

tiempo, . 

El segundo modelo.utilizado fue el de las composiciones 

planimEtricas, cuyo Gnico cometido es el libre ensamble de Pº!. 

ciones sombreadas contra planos iluminados ajenos a toda rela

ci6n figurativa. Aunque de hecho este fue un recurso empleado 

en el trazo de los alzados, en algunas ocasiones se le encuen

tra pormenorizado a base de series geomEtricas tanto en forma 

de cenefas y bandas verticales, como en fo~ma de recuadros y 

tableros, El "Edificio An4huac" (Fotos 36 y 37), obra del in

geniero Serrano (1932) presenta en su fachada magntficos ejem

plos de esta linea decorativa, tanto por la sobresaliente en

trecalle central a base de lnzerta romboidal que termina por 
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convertirse en la parte superior en sucesi6n de ltneas horizon . . 
tales, que a su vez dan lugar a platabandas lisas y extendidas 

como en los recuadros que se dan alternados en los cuerpos la· 

terales, y cuyos diseftos son 6nicamente combinaciones de for

mas curvas y rectas tal vez como resultado de un proceso de 

s1ntesis y abstracci6n, pero cuya apariencia se desvincula de 

cualquier referencia clara a alg6n elemento ~igurativo, La 

tercera opci6n, la de las escenas en donde participan seres 

humanos y animales se di6 con menor frecuencia que las ante

riores, aunque no por ello dej6 de presentar muestras de exce

lente calidad art1stica como las que ya seftalamos correspondi'!l 

tes al edificio de la "YWCA". Como antecedente importante pa-. 

ra esta variaci6n tem4tica debemos ée anotar el caso de los !e 

lieves que Carlos Obreg6n Santacilia orden6 para las fachadas 

del edificio de la Secretaria de Salubridad, los cuales son 

alusiones a las diversas actividades desarrolladas por el mi

nisterio; todos ellos presentan combinaciones de elementos si!!!. 

b61icos pero representados en un total apego al aspecto real 

del objeto. Caso caracter1stico ya dentro del estilo Dec6 es 

el cuadrete que aparece sobre el acceso del edificio situado 

en la esquina de Hamburgo y Lieja (Foto 67) y que representa 

una variaci6n del friso ~riego de las panateneas, que adorn6 

exteriormente el pertmetro del Partenon, 

LAS M~RQUESINAS.- (Fotos 15, 22, 24, 49, 51 y 52), 

El empleo de una breve cubierta sobre el acceso principal 
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al innueble si bien no represent6 en tiste momento una innova· 

ci6n total a la arquitectura moderna mexicRna (aparece· en edif! 

cios como el "!'alacio de Correos" de 1902 ,· y el "Correo Frand!s" 

de 1926) st resulta aportaci6n del Dec6 el retomar su uso como 

distinci6n funciona.l y estlltica dentro clel contexto particular 

del edificio. De procedencia europea (el modernismo de princi 

pio de siglo recurre a la marquesina tanto en Parls corno en 

Viena) seguramente lleg6 a l!llxico a travl!s de los arquitectos 

extranjeros que laboraron en las dos primeras dllcadas, pero no 

caus6 impacto en el medio local a tal grado que una revisi6n 

general de las fachadas diseftadas en este lapso, da como resu! 

tado el dominio de paftos continuos en donde el acceso se dis· 

tingue tan solo por una modif icaci6n de proporciones o algun 

enmarcamiento particular. La arquitectura Dec6 singulariza el 

acceso bien sea por medio de un avance frontal del volumen su· 

perior que le corresponde, o mediante la incorporaci6n de una 

losa de concreto que abarca solo el limite del mismo; la losa 

puede ser plana como en el "l!dificio Picaclilly" o suavemente 

curvada como en el "Edificio San Martln", (Foto 22) en ambos 

casos el tratamiento es idllntico, se trata de densificar la 

sombra sobre la regi6n de la fachada que recibe la puerta de 

ingreso al edificio; este mismo prop6sito puede ser increment! 

do plfisticamente creando una serie sutil de transiciones que 

van desde la presencia de bloques de cristal en el cielo de la 

losa con lo que se obtiene una gradaci6n lenta del cambio de 

luminosidad, hasta el retroceso de la !'lisma puerta de ingreso 
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a trav6s de vanos abocinados, con los que se generan vestibu

laciones en las que se permite una gradual transici6n de fres·· 

curas ambientales, En general la intenci6n impllcita en el 

disefto de la marquesina es la de consolidar una imagen de lig! 

reza estructural por lo que a pesar de no actuar mec4nicamente 

como elemento en cantiliber_..presenta en los costados ml!nsulas 

que aparecen con perfiles desvanecidos y recortados; externa

mente el borde ·de la marquesina se filetea con mosaicos de co- . 

lores o algun material brillante que siendo accesorio contrib,! 

ya a rernarcar la intenci6n de independencia pUstica de la lo

sa respecto del conjunto. Buen ejemplo de estas alternativas 

tenemos pan el prirner caso, en el edificio ubicado en la es· 

quina de Av •. Ml!xico y Chilpancingo, (Foto 24) y para el segun

do,. en la marquesina del edificio de la Alianza de Ferrocarril! 

ros de Ml!xico • 

• VANOS DE ACCESO,· (Fotos 17, 45, 47, 51, 52 y 53), 

Muy pocos son los casos de edificios construidos bajo la 

influencia Dec6 en los que como apuntamos anteriormente, el 

vano de acceso aparece solo como una perforaci6n dentro del 

lienzo de la fachada; aQn cuando el conjunto carezca de marqu! 

sina (como el "Edificio de la Central Victoria de Telefonos"), 

el vano presenta una intenci6n perfectamente clara de diferen

ciaci6n respecto del conjunto al que pertenece a base de gr&dJ!. 

ciones luminosas. Uno de los recursos mAs empleados es el de 
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abocinamiento del vano, que consiste en desdoblRr y proyectar 

hacia la tercera dimcnsi6n el mismo perfil que aparece en pri· 

mer término, pero que a medida que retrocede dhminuye en di· 

mcnsi6n; este avance no se hace continuo sino cscalonRdo, de 

tal suerte que cada deterninada distancia aparece materialmen· 

te el perfil del vano cada vez de menor dimensi6n, con lo que 

se obtiene el clAsico juego de lineas ritmadas tan entraftable 

al estilo Dec6, El perfil del VRno puede ser de tres tipos: 

el adintelado, que fu~ el menos usado tal vez por la escasa 

riqueza plAstica a que podta dar lugar, el de arco de medio 

punto (como en el"Edificio Picadilly'.') t el arco mixtiltneo 

("Edificio San Marttn") (Fotos 22 y 53); que fue sin lugar a 

dudas el que con mayor vigor llea6 a caracterizarse como ele· 

mento distintivo del periodo, La mayorta de las veces el re· 

troceso de la puerta de ingreso a que daba lugar el avance in· 

terior del primer plano del vano, permiti6 la existencia de un 

pequefto vesttbulo que bien podta quedar en comunicaci6n directa 

con el medio ambiente, o en otros casos como el "Edificio San 

~lartln" o algunas de las casas construidas en la Hip6dromo·CO!!. 

desa, era limitados con breves rejas metAlicas sin perder por 

ello su prop6sito de ser una concesi6n del espacio interno del 

inmueble hacia la vta p6blica. 

HBRRERIA DE PU!lRTAS DE ACCESO Y EN OTROS ELE!!ENTOS, • (Fotos 20, 

29. 54. 55 y 63). 

Clara reminiscencia de la preocupaci6n sostenida por el 
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"Art llouveau" fue el peculiar tratamiento que se di6 a las 

puertas principales, parrillas de ventilaci6n de·s6tanos, bal

cones y otros elementos, Si bien en general la arquitectura 

nunca descuid6 el disefto pormenorizado de los soportes de puer 

tas y ventanas, ya que en.el caso de Ml!xico se registraron no

tables trabajos de carpinterta durante el periodo colonial, • 

viene a ser el estilo nouveau de acuerdo a su programa de res

cate est6tico de las artes menores, el que sin duda inicia la 

revaloraci6n de los .objetos funcionalls como nuevos sujetos ca

paces de constituir una obra arttstica. La libertad con que 

el nouveau incorpora los materiales constructivos que la indus 

tria del siglo XIX le ofrece, viene a resultar una de sus mis 

importantes singularidades estiltsticas al aparecer las magnt

ficas combinaciones de vidrio y metal que en las puertas de 

acceso a los edificios representan por una parte, la cancela

ci6n de la negaci6n visual entre interior y exterior y por 

otra, la posibilidad de que sobre la transparencia de las hojas 

se presenten los caleidosc6picos diseftos laterales y filigranas 

met4licas, En este sentido es necesario mencionar los ejemplos 

de puertas diseftadas por arquitectos que como Gaudi, Guimard y 

Horta establecieron en Europa el punto de partida para las nu! 

vas relaciones espaciales que la edificaci6n busca en cada eje! 

cicio conpositivo, adem4s del enorme valor plAstico que cada 

elemento guarda en sl mismo. En un hecho conocido que en el 

caso de México la arquitectura Nouveau no tuvo· una importante 

penetraci6n, prueba de ello son los escasos ejemplos represen-
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tativos construidos en el pats de acuerdo a los cánones del es 

tilo; sin embargo, la incorporaci6n de imftgenes se di6 a tra

vés del diseno gráfico con que se compontan la multitud de re

vistas euro~eas que circularon en el pals, del mobiliario im

portado (recuérdese la muy importante colecci6n con que se a

muebl6 la "Casa Requena", y que actualmente se encuentra bajo 

la custodia del Museo de Chihuahua), y de los objetos y ense

res de uso cotidiano que pasaron a formar parte habitual de 

los menajes de casa de la clase media de la ciudad de México, 

En todos estos objetos y en las fachadas de los pocos edificios 

estilo Nouveau que se construyeron durante el porfiriato, que

daba impllcita la vocaci6n p14stica de la tendencia artlstica 

europea, que buscaba apartar el arte de ·1a frialdad maquinista 

a la que la producci6n industrial en serie amenazaba ahogar, 

desplegando como respuesta la utili:aci6n de formas inspiradas 

en el mundo vegetal y en el exotismo de las culturas orienta

les a las que se consider6 como reductos de la libertad creat! 

va de la humanidad, 

El arquitecto del periódo Dec6 en !léxico aborda el disel\o 

de la herrerla bajo el punto de vista de aprovechar la presen

cia del elemento que se propone disel\ar, como un objeto ra4s 

dentro del programa estético del edificio; para ello utiliza 

·dos recursos compositivos b4sicos: el contraste entre materia

les, pormenor que se da en funci6n del color, la textura, y las 

cualidades aparentes de dureza y suavidad a que de lugar la 

constituci6n externa de la materia; el uso extensivo de la ll-
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nea como condici6n plástica fundamental, esto se desarrolla 

bien a travl!s de Hncas curvas en forma de lat.igueantes trazos 

o de sensuales conjuntos de barras metAlicas generalmente den

tro de esquemas ajenos a la simetrla, y en los que por ende 

impera la agilidad y el movimiento virtual de las formas, La 

uni6n contrastada de materiales se·exalta sobre todo en el muy 

frecuente recurso de colocar una pantalla de cristal sobre la 

que.se tejen las mallas metálicas, que se presentan como suti

les velos definidores de limites espaciales, sin llegar a in

terponerse como obstllculos que aislen o confinen ambientes; el 

Dec6 en este sentido fue importante promotor de la interrela

ci6n entre interior y exterior, más como exaltaci6n del poten

cial flsico de los elementos· (cristal y acero) que como cir

cunstancia programAtica de una teorla arquitect6nica. CromAt! 

camente la inclinaci6n se mantuvo en el aprovechamiento del c2 

lor natural de los materiales, resultando una circunstancia 

muy importante la mezcla de brillos y superficies opacas. El 

acero inoxidable con su habitual tonalidad plateado brillante, 

aparece con mucha frecuencia junto al amarillo del lat6n y al 

negro mate del fierro, ribeteando puertas, letreros, ventani

llas, etc. Es importante mencionar el hecho de que el uso de 

metales de acabado altamente pulido y tonalidades áureas y ac! 

radas, trasladaba a la arquitectura ademAs de la posibilidad de 

una nueva cromAtica fria y brillante, la posibilidad de ser te! 

timonio de un hecho de modernidad tecno16gica, con lo que se 

podla resolver conceptualmente el prop6sito de que los edifi-

- 325 -



cios tras solucionar su esquema decorativo particular, queda

ban enlazados al v6rtigo que las teorlas futuristas y maquini! 

tas hablan puesto de relieve como alternativa de revitalizaci6n 

y actualizaci6n artistica. 

RODAPIES Y JARDINERAS.- (Fotos 22, 24, 40, 41, 42 y 43), 

El rodapié o platabanda p6trea adosada al desplante del 

edificio como elemento transitorio entre la cortina de fachada 

y el vértice desde el cual emerge del subsuelo, es un elemento 

que tambi6n procede de la arquitectura hist6rica, al igual qll! 
• 

otros ya mencionados con anterioridad, su uso fue constante en 

las.edificaciones urbanas civiles del periodo colonial mexica

no. El Dec6 mantiene vigente su utilizaci6n aplicAndolo como 

principio de contraste cromAtico y de texturas, generalmente 

se trata de una banda lineal de no mAs de un metro de altura 

ligeramente sobresaltado del pafto general del alzado, con ari! 

tas redondeadas y algunos breves escalonamientos particulares . 
que lo hacen disminuir su peso virtual e imprimir a la vez un 

breve sentido dinAmico. El contraste por color se da la rnayo

rla de las veces por ser el rodapie de tonalidad distinta a la 

fachada, y por textura bien sea porque la placa sea de una gran 

tersura debida a lo pulimentado de la piedra (granito la mayo

rla de las veces) o en sentido contrario, por aparecer esta CCll 

superficie rugosa y Aspera como en el caso de la "Central Vic~ 

ria de Teléfonos", en la que la piedra de la platabanda de de! 
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plante se trabaj6 al modo de sillares rGsticos, 

Las jardineras se muestran como pequenas prolongaciones 

de la arquitectura hacia la via ¡lGbl ica, y en tal medida apar,!!_ 

cen dentro de los limites que impone la marquesina del acceso, 

Se trata en la mayoria de los casos de pequenas cajas cGbicas 

adosadas a los muros de'fachad~, que se presentan flanqueando 

el acceso principal del inmueble; el diseno particular de es

tas parejas de accesorios •coincide con la t6nica geoml!trica 

aplicada al conjunto de la fachada, lo mismo que la calidad y 

tipo ·de mate.rial utilizado para su conformaci6n viene a ser 

una consecuencia del empleado en el rodapie frontal con el que 

y en funci6n de la escala dimensional de las jardineras, se es

tablece una fuerte imbricaci6n-pl4stica. 

LETREROS Y LAMPARAS.- (Fotos, 20, 36, 59 )' 60), 

Otro de los objetos de uso pr4ctico y decorativo por el 

cual el estilo Dec6 encontr6 una particular distinci6n dentro 

de la arquitectura mexicana del periodo veintes y treintas fue 

la presencia de letreros exteriores, con los cuales se daba a 

conocer el nombre y_namero del edificio. Para ello se diseft6 

tanto un alfabeto como una serie numl!rica cuyas caracterlsticas 

residen en ser una slntesis amanerada de los trazos habituales 

de cada una de las letras y n6meros; se crearon con ello simb~ 

los de gran vigor rectilineo y cortes angulosos, en los cuales 

la presencia de la linea curva dilatada y amplia, confiere al 
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nuevo repertorio un singular modelo de identidad est6tica es

trechamente vinculado al caracter artlstico de la edificaci6n. 

Tanto letras como nameros se manejaron como breves planos ale

jados por completo de cualquier intento volumétrico, y fabric! 

dos bien sea con l'lateriales metlilicos sobre¡iuestos en el cerra 
. -

miento del acceso, o en aigunos casos labrados en la piedra 

misma que actua como recubrimiento de la fachada, 

Parte integral del mobiliario externo asociado al acceso, 

es la serie de pequeftas 14rnparas el6ctricas que adornan los 

exteriores, en ocasiones se les encuentra corno sustento del l! 

trero que anuncia el nombre del inmueble corno es el caso del 

"Edificio Picadilly", aunque en la mayorla de los casos apar_! 

cen solo como detalles decorativos bien sea pareados a ambos 

lados del acceso abocinado, o de modo singular dentro de compJ?_ 

siciones en ocasiones asim6tticas, en donde la 14mpara no ocu

pa necesariamente el centro del vano COITIO se di6 cori mucha fr_! 

cuencia en las casas unifamiliares de la colonia Hip6dromo-Co!!. 

des a. 

Al igual que lo que se apunt6 en torno al uso de materia

les met4licos brillantes y acerados, la presencia de 14mparas 

incandescentes en el exterior del edificio refleja la intenci6n 

del arquitecto por valerse de aquellos elementos t6cnicos, que 

a finales de la d6cada de los veintes eran sinónimos de alta 

teconologla industrial tanto como de confort al servicio de la 

habitaci6n urbana, La energla el6ctrica utilizada para gene

rar luz artificial fue todavla hasta la tercera d6cada, una 
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distinci6n de euf6rica moderni~ad reservada solo a algunas 

porciones de la ciudad de México, en donde la nueva planifica

ci6n y el alcance econ6mico de sus habitantes ·podtan hacer po

sible su incorporaci6n y disfrute; de igual manera la posibil! 

dad de mantener el juego de brillos y reflejos sobre el plano 
1 

de .la fachada, aQn cuando la luz del sol hubiera desaparecido, 

viene a significar dentro del proceso de diseno urbano que V! 

nimos analizando, el hecho de que la mano del progreso cient1· 

fico actue a favor del fen6meno arquitect6nico, manteniendo v! 

gente la sintaxis estética del edificio aOn en condiciones· en 

que habitualmente Esta tendrta que desaparecer a la visi6n del 

espectador. Las. lAmparas eléctricas en la arquitectura Dec6 

significan el triunfo de la permanencia art1stica sobre las 

adversidades c1clicas del paso del tiempo, gracias a la frial

dad maquinista que si bien babia sido condenada por estilos ª.!l 

teriores, en este momento y no solo para la construcci6n, ha 

quedado constituida como la gran imagen dispuesta a adjetivar 

la cultura del primer cuarto del siglo XX, frente al devenir 

de la historia. 

Las lAmparas son en la mayorta de los casos, objeto de UIB 

composici6n geométrica tan estricta como la del edificio en si; 

no se trata como se di6 allos después y hasta nuestros atas, de 

objetos fabricados en serie dentro de una reducida variedad de 

prototipos absolutamente limitados a la idea de congruencia y 

unidad esti11stica de cada construcci6n. nl continente de las 

piezas fabricadas para cada caso particular, sigue la morfolo· 
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gia c6bica que disti~gue a la tendencia nec6: aparecen de esta 

manera prismas rectangulares armados con tres caras de cristal 

opaco (la cuarta cara se adosa al plano de resl'aldo) blanco o 

de colores, incorporados a un entramado de lineas, ribetes y 

Angulas metálicos que actuan como soporte astringente de la 

parte mAs delicada del objeto de la que ademAs emerge milacro

samente la luz artificial. Estas mismas estructuras metálicas 

que confinan a la vidrier1a, en ocasiones alternan con placas 

que contribuyen a consolidar una importante conjunci6n de con

ceptos: la artesan1a de la mamposter1a, el alto grado de tecn! 

ficaci6n que permite el doblado y moldeado de las barras de 

acero y las placas de cristal, y el hecho ins6lito que resulta 

de la presencia de la luz el6ctrica sin medios aparentes que 

la generen. 

ASTA BANDERAS Y ESCULTURAS,· (Fotos 11, 17, 19 y 27), 

La utilizaci6n de asta banderas en los edificios es una 

tradici6n proveniente de la arquitectura estatal europea, que 

sobre todo hacia el siglo XIX tiende a robustecer la imagen del 

poderlo imperial a través de s1mbolos arquitect6nicos, Respe~ 

to de las esculturas, el carActer que en }!6xico tuvo la esta

tuaria colonial integrada a las fachadas fue de orden dif eren

te, en la medida de que se trat6 en los casos de edificios ci

viles, de sencillas alegorias generalmente en relieve sobre el 

caracter nobiliario de la familia, para lo cual se recurr1a al 
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labrado del escudo de armas. En el terreno de la arquitectura 

religiosa, el prop6sito era ser testimonio litGrgico volc4ndo· 

se en la espiritualidad de .la feligresla, que 'de esta manera 

entraba en contacto con lo sagrado aQn antes de trasponer la 

puerta de la iglesia. El influjo visual de la arquitectura 

gubernamental europea motiv6 a los arquitectos mexicanos al 

uso eventual (no fue tan extendido corno otros componentes for· 

males) sobre todo en los edificios de uso colectivo, de asta 

banderas y esculturas, de las cuales tal vez el primer gran 

antecedente de tono épico se present6 en la decoraci6n externa 

que Adamo Boari ide6 para el gran "Teatro Nacional". 

Ante las escasas posibilidades que la morfologta natural 

del asta bandera ofrecla al disellador, se apel6 en casos como 

el del "Edificio de Po licia y Bomberos" a dotar a la vara, de 

un apoyo basal consistente en caprichosas formas estilizadas 

provenientes de las fuentes de inspiraci6n que animaron a la 

mayorta de los detalles decorativos de las construcciones de 

la etapa. El caso de las esculturas de bulto fue también de 

empleo reducido y generalmente.tambiEn dentro del marco de los 

edificios construidos para el c!esempe.l\o de a.ctividades pQblicas; 

fue m4s solicitado como hemos dejado sentado, el recurso del 

bajo relieve en forma de placas sobrepuest.as a la fachada. De 

los casos m4s importantes en donde aparece escultura de bulto 

est4 el ya mencionado "Teatro Coro:tel Lindbergh" con la hermo· 

sa figura de indtgena que supone uno de los limites del espa· 

cio abierto interior, y las Aguilas que en actitudes de total 
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frontalidad se presentan como s1rnbolos de fuerza y desafio en 

las fachadas tanto de la "Central Victoria de Tell!fonos" como 

del conjunto de "Po licia y Bomberos". Estas figuras no encue!!. 

tran ning6n posible antecedente en la iconologta local, toda 

vez que a pesar de tratarse del ave emblemAtica del escudo na· 

cional, es necesario considerar mAs que la forma la actitud 

con que se plasma el animal tratando en este caso de ser slm· 

bolo de una rancia prosapia europea, mAs que la posibilidad de 

significar un estrechamiento con los valores hist6ricos loca· · 

les. 

M~NSULAS,· (Fotos 24, 45 y 52); 

El principio de alternancia de planos registrado en la ma 
. -

yor1a de los edificios de la 6poca Dec6 como una caracterlsti· 

ca distintiva del estilo, sufre una trayec.toria evolutiva que 

lo conduce de la sutileza de relieves de corta profundidad ut! 

lizados en casos como el de La Alianza de Ferrocarrileros, ha!, 

ta el desprendi~iento.pronunciado de anchas bandas verticales 

que se proyectan mAs de cincuenta centlmetros por enfrente del 

lienzo total de la fachada, como en algunos edificios y casas 

habitaci6n de la colonia Hip6dromo·Condesa,· Lo que confiere 

una particular caracterlstica a estos vol6menes es ademAs del 

hecho de violentar la formaci6n de sombras en el alzado, la 

circunstancia de expresarse con la imagen de una fortuita in· 

gravidez al no descansar directamente en el suelo, sino sobre 
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repisas de concreto que emergen del muro a la altura del primer 

nivel, y sobre la quo so apoya el tablero de la entrecalle. 

El perfil interior del elemento se resuelve con un boleo de la 

arista o mediante la presencia de sendas cabezas de vigas de 

concreto generalmente sobrodisenadas en un aparente prop6sito 

por mostrar visualmente la capacidad de sost6n ftsico de que 

son capaces, al soportar la descarga estructural del cuerpo al 

cual se adosan; existen en estos casos la voluntad formal de 

trastocar la apariencia de la mecánica estructural de los "u

ros, toda vez que bien sea a travlls··de los roleos inferiores, 

o de la presencia de las puntas de trabes, la irnpresi6n resul 

tnnte es la de·que existe un cuerpo bajo que opera como ménsu

la o repisa sobre el cual se da el apoyo total de la masa pri! 

mfitica que se desprende de la fachada. Esta condici6n muy co

m6n en los edificios Dec6 de principios de los treintas, puedo 

ser vista en el conjunto de departamentos de la esquina de Ave . -
nida M6xico y Chilpancingo, y la casa habitaci6n en la esquina 

de Avenida Amsterdam con la misma calle de Chilpancingo, cuyo 

autor fue seguramente el arquitecto Juan Segura a juzgar por la 

identidad de elementos pl4sticos que aparecen en la fachada, 

respecto de los que utiliz6 en muchas de las casas de las que 

si se tiene la certeza de ser él su autor. · 

ELEMENTOS J:ITERIOR!:S.- (Fotos 30,3Z,39,S6 y 60), 

La inquietud ornamental expresada en esta 6poca busc~ no 
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solo el trataniento de fachadas sino tambi6n el asalto a los 

interiores de los inmuebles, Cuando se trat6 de casas habita· 

ci6n unifamiliares, la orientaci6n decorativa seguida por el 

diseftador se limit6 a la carpinterta de puertas, pasamanos y 

otros accesorios menores, a la incorporaci6n de vitrales de 

colores en algunas dependencias y al empleo tradicional de mo! 

duras de yeso a modo de cenefas en las uniones de muros con el 

cielo raso que ocultaba la estructura de entrepiso, En los 

casos de edificios pGblicos o departamentales, la motivaci6n 

manifiesta exteriormente en los accesos irrumpid en· las 4reas 

de vestibulaci6n y escaleras, los cuales en algunos casos se 

constituyeron como ejemplos excepcionales del repertorio Dec6 

para interiores; el amueblado' y la presencia de algunos acceso 

rios distintivos como llmparas de pie, tapetes y cortinas, fa· 

bricados y distribuidos por la mayorta de los almacenes impor· 

tantes de la ciudad en total apego a los lineamientos del es· 

tilo aplicados en Europa y Estados Unidos, vinieron a compltlllll~ 

tar los espacios con una calidad ambiental que ha pasado a la 

historia COl'IO un prototipo inconfundible de la fpoca. 

DIRECTO!UOS Y BUZONES.· (Fotos 30 y 56), 

Utilizados dentro de los vesttbulos de· edificios de ofic! 

nas o departamentos, estos accesorios funcionales recogieron 

toda la elegancia y sofisticaci6n del aparato ornamental exter 

no, Si bien las formas empleadas en los esquemas conpositivos 
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de fachadas y exteriores en. general Muchas veces escap6 a la 

sujeci6n que podta representar la 16gica funcional, en los de· 

talles que conformaron los diseños de los objetos mis pr6ximos 

a los usuarios y con los cuales estos podian tener un mayor 

contacto manual, la fantasta desbord6 los limites ya de por si 

amplios que operaban en los_ talleres de proyectos, La geome· 

tria lineal tan caracter1stica de la tendencia configur6 para 

lo!l é-.irectorios empotrados en los muros, una profusi6n de rec· 

tAngulos perfilados con las !!neas brillantes del lat6n y el 

acero inoxidable-que destacaban del fondo colorido de mArmoles 

y granitos, o en algunos casos tableros de maderas finas rica· 

mente labradas siguiendo l.a planinetria abstracta del estilo. 

La eventual presencia de formas orgAnicas de lineas circulares, 

contribuy6 con sus ritmos lineales o furiosamente exaltados 

(como en el Edificio Mier y Pesado de Juan Segura), a estable· 

cer un sutil equilibrio plástico en donde la continuidad lineal 

casi ilimitada amenazaba con provocar composiciones de aparen· 

te frialdad. No falt6 por supuesto la presencia del cristal 

(Edificio AnAhuac) que desprendido ligeramente del pafto gene·· 

ral del alzado daba lugar a sensaciones de ingravidez sobre 

las que se tejian las abigarradas palabras formadas por el ca· 

racterhtico alfabeto Dec6, pleno de Unea~ )' pureza de Angu· · 

los rectos, 

Los casos de edificios altos que requirieron la colocad6n· 

de elevadores de pasajeros presentaron la mayoria de las vece~ 

delicados trabajos de diseno en las puertas de los ascensores 
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fabricadas de acero inoxidable. Caso tlpico de ello es el ya 

mencionado Edificio de la Fundaci6n Mier y Pesado en el que 

Juan Segura trasladó a los elevadores los enjambres de peque

ftos c1rculos que caracterizan el vest1bulo del conjunto. El 

prop6sito fue claro en este sentido, se trataba de que el di· 

se~o artlstico tomara posesión del artefacto mec4nico que de 

esta manera se veta distanciado de su realidad técnica para 

ser un objeto mAs dentro del discurso plAstico del recinto, 

En casos como el Edificio La ~acional los esgrafiados de las 

caras externas de las puertas consistieron en un perfil pira

midal invertido del cual emergen rayos coronado to~o por la 

mAscara frontal del dios maya Chac; en otros ejemplos, la de

coración consistió en dibujar grandes letras de pesada forma 

Decó que solo formaban la palabra: Elevador. 

FUENTES Y BANCAS.- (Foto 37). 

Al igual que el caso anterior, el agregado de las fuentes 

y bancas forjados en concreto o mamposter1a de tabique, se dió 

con mayor frecuencia en las vestibulaciones interiores de los 

edificios de uso colectivo; vale la pena seftalar en este senti 

do el interés manifiesto en muchos conjuntos del periodo por 

enriquecer para los usua.rios los espacios internos, combinando 

en ellos la función de circular con la de estar comunitario. 

Si bien es cierto que por la reducción de Areas que conlleva 

el nuevo perlmetro de lotificaci6n que se ensaya en colonias -
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como la llip6dromo Condesa, no siempre posibilita al arquitecto 

disponer de un 4rea generosa para el encuentro vecinal, en 

aquellos edificios en donde se cont6 con un margen mayor de 

4rea el amueblamiento de vest1bulos predeterminado por el di· 

sefiador, lleg6 a constituir tambi6n una circunstancia ambien

tal de suyo, caracter1stica del estilo Dec6, Caso notable de 

esta voluntad espacial es sin duda el Edificio An4huac, en 

donde la separaci6n entre dos cuerpos .del conjunto di6 la po

sibilidad de contar con el acceso lateral de luz natural ha

cia el pasillo de acceso en planta baja, en cuya parte central, 

el ingeniero Serrano, dispuso una pequefta fuente con banca pe· 

rimetral que di6 lugar a un receso en la circulaci6n (Foto 3n; 

a la fecha, los vecinos continuan usando este recinto como si

tio de reuni6n comunitaria. 

Las bancas de mamposter1a policromas del vest1bulo de la 

Central Telef6nica Victoria son otro ejemplo de esta misma in· 

clinaci6n de disefto, que actut> en el sentido de enriquecer 

pl4stica y ambientalmente las Arcas de servicio de los inmue

bles. Cabe seftalar que de una manera tard1a se siguen encon-. 

trando modelos de esta 11nea que procur6 la redenci6n art1stica 

de las circulaciones en casos como el del Edificio Basurto, d! 

seftado por el ingeniero Serrano en 1942, y mAs pr6ximo a nues

tros d1as en el Conjunto Aristos de José Luis Benlliure, que 

en 1961 ensay6 una sintaxis cromAtica y escult6rica de una cal! 

dad dif1cilmente superada en otro edificio moderno. 
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PAVU!EllTOS Y LAMBRillF.S, - (Fotos 32 y 56), 

La bidimensionalidad de la geomctr!a plana que singulari

z6 a la mayorta de los objetos producidos por el estilo Dec6 

se monifest6 dentro de lo arquitectura no solo en la composi

ci6n de los alzados exteriores, sino tambi6n en el diseño re

finado que se di6 a los pavimentos con que se revistieron los 

vest1bulos de edificios p6blicos, Utilizando una amplia gama 

de materiales pétreos como mArmoles y granitos de diferentes 

colores y con despiezes de formas diversas, los mosaicos para 

pisos que leg6 el Dec6 se siguen mostrando como brillantes su

perficies de intenso colorido y ricas disposiciones de figuras 

geoml!tricas. 

Las placas con recuadros ajedrezados tan utilizadas por 

los constructores del porfiriato como consecuencia a la insis

tente penetraci6n del romanticismo decorativo europeo de fines 

del siglo XIX, dejan rApidamente su sitio a las fantas!as de 

grecas, recuadros, cenefas y formas planas y anguladas a que 

da lugar la imaginaci6n Dec6, motivada por la aparente prisa 

por asimilar los conceptos del maquinismo-futurista que cons

tantemente aparecen plasmados a6n en los detalles constructi

vos que tradicionalmente contaban ya con un modelo de integra

c i6n decorativa. Las tiras de maderas preciosas con ensamble 

palmeado y en combinaciones coloreadas, fueron tambilin una al-
'-

ternativa importante para el revestimiento no solo de pisos s! 

no de lanbrines en muros que la mayorta de las veces cumplie--
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ron la funci6n de significarse más como rodapies de uni6n en

tre pavimento y pared, que como acabado total de estos; los 

recubrimientos de muros marcharon casi siempre en concordan-

cia con los pisos, utiliz4ndose placas de onyx, m4rmol y gra• 

nito natural, cuando la t6nica de aquellos era pétrea, o las 

suaves maderas cuando tratán<lose de locales 1ntimos, el termi· 

nado de piso asi lo demandaba. El dise~o de carpinterta alca~ 

z6 también a las puertas de acceso a los departanentos interiJ?, 

res, y en ocasiones a los pasamanos y barandales.de escaleras; 

las puertas se conciben como planos frontales ajenos a las no!. 

mas de simetr1a convencionales usadas hasta el momento, sobre 

el pafio de madera al exterior se juega con molduras sobrepues

tas que con siluetas rectas o curvadas van dando lugar por si 

mismas a combinaciones con fondo opaco en absoluta armonia con 

la t6nica general de la ambientaci6n propuesta por el proyecto. 

Algunos ejemplos sobresalientes de estos trabajos artesanales 

aplicados a la madera se tienen todavta en algunas de las pue!. 

tas de entrada a los departamentos del Edificio Ermita, 

Corno una variaci6n de este refinado trabajo de madera de~ 

tro de los par4rnetros establecidos por el Dec6, cabe mencionar 

un interesante prototipo de hoja abatible bien sea dispuesta 

como puerta de intercomunicaci6n o como ventana, consistente 

en una reja de barrotes de madera torneados que hace las veces 

de celosta en primer plano en virtud de que la superficie limi 

tante es en realidad el cristal que se ubica en segundo térmi

no; este modelo de carpinteria se muestra con cierta frecuencia 
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en los edificios diseftados por Juan Segura.y el i~geniero Se·· 

rrano antes y despu6s de 1930 respectivamente, y viene a sati!. 

facer para las apariencias, la inquietud de 'dotar a la habita· 

ci6n urbana de ciertos componentes que la aproximen a los mod!_ 

los rurales de la provincia mexicana, Curiosamente estos pro·. 

totipos vern4culos a los que aluden los arquitectos con sus 

proposiciones, no han sido derivados de acuciosas investigaci~ 

nes de campo sino se han asimilado de las escenograftas expue! 

tas por el cine norteamericano y mexicano, que muestran en sus 

caracterizaciones. situaciones idtlicas de gran contenido buc6 

lico que pregonan la nostalgia por pasados que nunca existie·· 

ron, Los planos verticales se nanifiestan con la dominante 

de un solo materia~ ya que en muy pocos casos se ensay6 la ta· 

rea de ensa~blaje que fue tan caractertstica de los pisos; en 

algunos casos no obstante tratarse de un solo tipo de piedra 

la que reviste el elemento, se hizo evidente la intenci6n del 

diseftador de no permitir el dominio de la monocrom1a al incor· 

porar delicados filetes acerados, o pequeftas placas que envol· 

vtan los cuellos de columnas o los desplantes y renates de las 

paredes. Los mejores ejemplos de esta expresi6n .sofisticada y 

rica se dieron en el vesttbulo del Palacio de Bellas Artes, d,! 

corado por Federico Mariscal (Foto 32), quien seguramente tom6 

como antecedente mAs importante el tratamiento que Carlos Obr_! 

g6n Santacilia di6 en 1928 a la sala bancaria y Area de aten·· 

ci6n al pdblico del edificio del Banco de M6xico. En estos 

casos tanto como en la gran mayorta de los mejores exponentes 

• :;4 o • 



del Dec6, la voluntad plllstica del creador plantea un disefio 

totalizador que desarrollado dentro de los limites a que da 

lugar la estructura.flsica, opera dimcnsionalmente sin descui

dar detallo alguno con el prop6sito de consolidar una robusta 

coherencia plllstica, Los dos edificios senalados como casos 

representativos deben su concepci6n original a otros arquitec

tos que en nada tuvieron que ver con la decoraci6n poste.rior ¡ 

sin embargo, nadie podrla pasar por alto la dramlltica impronta 

del Dec6 en el acabado actual de sus interiores, 

VITRALES Y MASCARONES. - (Fotos 32, 33, 66 y 68), 

La colecci6n de detalles que distingui6 los interiores del 

periodo Dec6 mexicano concluyen con estos dos elementos de or

nato, que si bien no fueron de uso extendido en los casos en 

que llegaron a aparecer fueron los mlls fieles representantes de 

la tan anhelada exaltaci6n del artesanado a la categorla de 

obra de arte buscada por los decoradores europeos. Las vidri! 

ras multicolores ensambladas de acuerdo a motivos esc6nicos, 

no resultan una innovaci6n para la arquitectura mexicana dado 

que la corriente earopea que seftal6 a la construcci6n urbana en 

el periodo porfiriano, la tom6 de la herencia francesa que desde 

el medioevo plasm6 en los vanos de las catedrales g6ticas. la 

deslumbrante milagreria que multitud de pequefios cristales co

loreados provocaba el paso de la luz. En no pocos edificios 

mexicanos datados a principio de siglo es fllcil encontrar esta 
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reinvenci6n del emplomado, sea al modo de plafones cubriendo 

espacios internos (como los del Centro Mercantil y el Palacio 

de Hierro), o en forma de ventanas aconchadas integrando los 

muy caracter1sticos balcones cubiertos que todavta se siguen 

apreciando en las salas de costura y comedores de anejas caso· 

nas de las colonias Julrez y Roma. El nuevo diseno retom6 el 

particular efecto que produce la luz coloreada en los interio· 

res, y cubri6 algunos vanos con vitrales que generalmente pre· 

sentan alguno de los muy socorridos ter.ias de· inspiraci6n camp! 

rana tan usados en la l!poca, .sobre todo despu6s de instalado 

el tel6n cristalino del Teatro Nacional con la conocida escena 

del Dr. AU "Amanecer en el Valle de Hbico". De esta manera 

proliferan las vistas de Xochirnilco con sus caractertsticas 

trajineras, los paisajes campiranos,y a6n en algunos casos in· 

genuas composiciones en donde se presentan im4genes del mltico 

repertorio pllstico que como ya hemos dicho, se habla integra

do en la d6cada de los veintes como una alternativa -mis bien 

tlmida- de exaltaci6n de "mexicanidad" sin tener para ello que 

recurrir a la iconograf1a neo-colonialista. No siempre las e! 

cenas correspondieron estrictamente al paisajismo, hubo magnt· 

ficos ejemplos (algunos de ellos todavta existen) de temas de 

diversa 1ndole, algunos con alusi6n a fantastas rnarinas como 111 

la casa de Ce laya Nº. 25 (Foto 66), o inspirados en la noderna 

tecnolog1a aeronlutica como en la casa de Praga esquina con 

Hamburgo, obras ambas de Juan Segura, 

En cuanto al tema de los mascarones, el asunto resulta de 
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gran interés toda vez que se signific6 como una influencia que 

repercute en 116xico, despu6s que tras haberse originado aqut 

sufre el proceso de aceptaci6n en Europa para regresar con la 

garantta de ser un componente plAstico de alta vanguardia, y 

no solo como se hab1a presentado pocos afios antes, un recurso 

de arqueologismo neo-rom4ntico y extempordneo. Tal como ya lo 

hemos expresado, el velo de exotismo con que la sociedad euro

pea de fines del siglo recubre a las culturas americanas, pro·· 

picia la bOsqueda de signos arttsticos que le posibiliten aso

ciar los innovadores disellos industriales del Dec6, al misterio 

de una pl4stica alejada completamente al Marco que la teorta 

del arte decimon6nica habta configurado a partir del clasicis

mo Greco-Romano. La est6tica b4rbara del ·mundo oriental y am.!!. 

ricano antiguo~ no solamente representaba un paréntesis de mis 

terio en medio de la explicaci6n filos6fica de la historia, s.!, 

no una importante expresi6n de rebeldta ante al adademicismo 

ortodoxo que todavta reinaba en los principales centros de pro 

ducci6n art1stica occidentales y contra el cual se hab1a ini-

ciado una sorda batalla en pos de la estafeta de modernidad e~ 

presiva. 

Es posible la agrupaci6n de elementos decorativos inspir!!. 

dos en el arte prehispánico mexicano por lo.Menos en tres graa 

des sectores iconogrAficos: aquel que engloba la representaci6n 

de personajes con vestimenta de carActer indigena y en actitu

des que bien sea aluden a una disposici6n de vasallaje (como el 

caso de los relieves exteriores del "Edificio de la IWCA", (fo-
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to 33), o a un carActer de displicencia acorde a la idea muy 

común hasta la segunda mitad 1\el pr.esente s.iglo, de asociar 

las culturas nativas con el concepto de un mundo de inocencia 

e irracionalidad. tl segundo r,rUJlO alude a rasgos, grecas y 

signos geométricos.que tomados de relieves y esgrafiados de la 

arquitectura mesoamericana, pasaron de inmediato a ser stmbolos 

absolutos de la misma¡ y el tercero es el que toca a la repre· 

sentaci6n fiel o sintetizada de mascarones de origen maya o 

teotihuacano. La decoraci6n externa del Palacio de Bellas Ar· 

tes y particalarmente los rostros de caballeros tigres, monos 

y coyotes esculpidos en mArmol por el artista italiano Glanetti 

Fiorenzo en 1907,( 22). son un sobresaliente antecedente de la 

reconsideraci6n de los valores est6ticos de la iconografta in· 

dtgena, a pesar de haberse presentado con caracteres euronei· 

zantes, Es en el interior del mismo Palacio de Bellas Artes 

donde a~os después de la obra externa de Fiorenzo, aparecen los 

ejemplos más exquisitos de Mascarones estilo Dec6; Federico M!. 

riscal en la obra de decoraci6n que concluy6 en 1934, remat6 

las pilastras que circundan el espacio interno con unas magnl· 

.ficas reproducciones del dios Chac (procedente de la cultura 

maya), utilizando para ello una combinaci6n de multitud de pi,!!. 

zas metAlicas que aluden al trabajo de mosaico de piedra, con 

el que la mayorta de las veces eran armados estos elementos ri 

tuales y decorativos. (Foto 32) En este caso l!ariscal no acule 

a la abstracci6n sino a la fiel copia del modelo original con 

objeto de no establecer duda alguna respecto a la procedencia 
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cultural del elemento ornamental; a~imismo sobre las voderosas 

hojas de las vucrtas de acero inoxidable que éonducen_a la sa· 

la principal del recinto, Mariscal dispuso la presencia de dos 

majestuosas copias de la caractertstica mAscara teotihuacana 

que representa al dios Tlaloc, y que originalmente se encuen· 

tra alternada con la efigie de Quetzalc6atl en el edificio del 

mismo nombre en Teotihuacan. En este caso, la impresi6n que 

recibe el espectador es de un extraordinario impacto visual, 

toda vez que se ve enfrentado a un signo de la historia visual 

de todos conocida,en diAlogo directo tanto con el propio mate· 

rial latonado de que estan fabricados los propios mascarones, 

como con la pureza casi irreal de las pesadas l1ojas de acero 

que de esta forma vuelven a jugar el papel de incrustar la te~ 

nologta de avanzada dentro de un ámbito que refleja una parte 

importante del devenir de la cultura mexicana en el presente 

siglo. Otros ejemplos sobresalientes de locales ornamentados 

con mascarones de procedencia iconográfica maya son el ya cit! 

do Edificio La Nacional y el Edificio Haghembeck construido 

por el ingeniero Francisco J. Serrano;CZ3) en el primer con· 

junto, los rostros de Chac aparecen dibujados sobre brillantes 

placas cobrizadas en los antepechos de las puertas de elevado· 

res, a diferencia de los rostros que se encuentran en el Pal! 

cio de Bellas Artes, en este caso si se opt6 por procurar un 

desmembramiento de los componentes lineales del motivo origi· 

nal a fin de reinterpretarlos plAsticanente sin extraviar nun

ca el sentido que se pretende dar al ornato: la presencia pre· 
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hisp5nica asociada al progreso tecno16gico del siglo XX, 

EL ARQUITECTO JUAN SEGURA GUTIERREZ, .PRECURSOR Y. REPRESENTANTE 

DEL DECO. • 

• 

La producci6n del arquitecto Juan Segura, una de las mAs 

interesantes y prol1ficas del periodo analizado, sobresale de~ 

tro del panorama de la historia arquitect6nica de la metr6poli · 

tanto por sus brillantes aportaciones y derroche imaginativo, 

como por su tard1a valoraci6n por la critica y la historia del 

arte mexicano. Segura nunca destac6 dentro del medio social 

de los veintes como la mayorla de los arquitectos mencionados 

lo hicieron, en virtud de que no particip6 en las discusiones 

te6ricas recogidas por los diarios, no imparti6 cAtedras en la 

Academia de Bellas Artes como lo hicieron casi todos sus comp! 

fteros de generaci6n, no propuso nuevas concepciones te6ricas 

que indujeran a la evoluci6n arquitect6nica, ni se ocup6 de p~ 

blicitar su obra en las pAginas de las' revistas, o a trav6s de 

lo.s reportajes que semanalmente aparec1an en las secciones es· 

pecializadas de los m5s impórtantes diarios de la 6poca, poco 

partici~6 también en proyectos de edificios p6blicos, en con· 

cursos nacionales, en las criticas, en las-protestas, etc,, t~ 

do ello acarreo que a pesar de lo nutrido de su producci6n su 

obra permaneciera durante a~os, si bien rindiendo su tarea de 

servicio, inadvertida para los analistas encargados de resaltar 

y poner de manifiesto los valores del trabajo arquitect6nico, 
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Inmerso en una constante prfictica profesional desde el inicio 

de su carrera, · Segura s ienpre .fue el prototipo de arquitecto 

heredero de la bohemia alegre y peculiar que habta caracteriza 

do a la poblac i6n de la Academia desde la primera dl!cada del 

siglo; lo "artista" latta fuertemente en la mayorfa de los j6-

venes egresados de la carrera de arquitectura, que generalmen

te combinaban el trabajo en los gabinetes de diseno con una ·i~ 

tensa vida social que les hacta reunirse en los centros 4igidos 

del devenir cotidiano' de la ciudad, y participar con los pinto 

res y escritores de su generaci6n, lo mismo en las m4s acalor! 

das discusiones sobre cual serta el destino del arte nacional 

en Mbico, como en alegres francachelas que al dta siguiente 

se hactan ·generalmente del dominio pGblico, Juan Segura fue 

siempre miembro prominente de estas aventuras y su fama de ho!!!. 

bre ocurrente y audaz, serta recordada siempre por sus compaft! 

ros de la Acadenia que conocieron tanto su osadta juvenil como 

sus estramb6ticas acciones siendo ya un prominente miembro de 

la comunidad de constructores de la ciudad de ~!l!xico, 

A6n antes de titularse, Segura colabor6 cono jefe del ta

ller de proyectos en el despacho del arquitecto raul Dubois par 

ticipando en los disefios de El Palacio de Hierro y CIDOSA; Pº! 

teriormente en 1927 como ayudante del arquitecto ~'.anucl Cortina 

Garcta en el proyecto y construcci6n del Or!anatorio San Anto

nio y Santa Isabel, ingresa a trabajar por prinera vez, bajo la 

tutela de la instituci6n que lleg6 a ser su nAs importante me

cenas y el principal patrocinador de la mejor obra ejecutada 
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por el arquitecto: "La Fundaci6n !Her' y l'esado", En ese !'lisl'lo 

afto la fundaci6n pone directamente en sus l'lanos la responsabi~ 

lidad del disefio y rcalizaci6n del inl'lueble que deberla ubicar 

se en la esquina de Rosa (hoy Sabino) y E ligio Ancona ¡ con la 

construcci6n de este edificio de departamentos y comercios se 

inici6 la carrera independiente de Segura caracterizada por 

una extensa actuaci6n profesional, que lo llevarla a ser uno 

de los arquitectos que mayor nGmero de obras (de prinera cali

dad) lleg6 a edificar en la dEcada que corre de 1925 a 1935, 

La Fundaci6n Mier y Pesado es una instituci6n privada de

dicada a la beneficencia pGblica, creada con los recursos fi

nancieros que le fueron donados por la familia Mier y Pesado. 

Juan Segura emparentado con la fanilia de benefactores, supo 

responder desde un principio a las necesidades que le plantea

ron los administradores de la beneficencia respecto a la inve! 

si6n inmobiliaria: utilizar el capital de la fundaci6n en la 

construcci6n de edificios destinados a la renta de vivienda y 

comercios, que produjeron suficientes dividendos para dar lugar 

a la creaci6n y posterior mantenimiento de las instituciones 

determinadas por disposici6n testamentaria: El Orfanatorio 

(San Antonio y Santa Isabel) la Casa de Retiro en Tacubaya, el 

Asilo de Ancianos, (construido en Orizaba) .Y un Hospital Home2 

pAtico, Las soluciones que Segura propone para el 6ptimo apr2 

vechamiento de los bienes ralees de la fundaci6n, van de la 

elemental propuesta de combinar vivienda y conercio, hasta la 

sofisticaci6n de una altérnativa cono fue la del conjunto Ermi 
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ta en donde adem~s del uso comercial y habitacional, se incor· 

por6 un local destinado a cine (El Cine Hip6drono), Al mismo 

tiempo que la Mier y Pesado resolvi6 encot1endar todo su traba· 

jo de inversiones inmobiliarias a Juan Segura, el nacimiento 

del fraccionamiento de la Hip6dromo-Condesa le represent6 des· 

de 1926 una pr6diga fuente de trabajo; mfis de cien casas en 

torno al Parque San Mart!:n (actualmente Parque M6xico) y los 

edificios departamentales de la Fundaci6n (mAs de diez) en un 

lapso no t1ayor de diez aftos marcan un record verdaderamente 

impresionante no solo por la cantidad, dif1cilmente superada 

por otro profesionista de la 6poca, sino por la cuidada cali

dad que invariablemente se observa en cada caso, sin llegar • 

nunca a los extravtos a que fficilmente puede conducir la masi· 

ficaci6n del trabajo, 

La sintaxis arquitect6nica creada por Segura se inscribe 

definitivamente dentro de los mArgenes caracter1sticos del De· 

c6, con la peculiaridad de que en su caso, los antecedentes 

son asimilados en las fuentes mismas de las que se nutri6 el 

estilo en Europa, toda vez que durante su Epoca de colaborador 

en el taller de proyectos de Paul Dubois se pone en contacto 

con la sensibilidad que venta palpitando con las transformaci~ 

nes arquitect6nicas que desde principios de siglo, habtan pre· 

sagiado en Francia novedades ornamentales tras la aceptaci6n 

de la nueva calidad estética de las artes menores, Paul !llilois 

fue sin lugar a duda un precursor de las modificaciones en las 

que se vi6 involucrada la arquitectura t1e7.icana de mediados de 
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los veintes, lo fue por el uso racional que di6 a los materia

les y a los comportamientos mecánicos de las estructuras, por 

la seguridad con que defendi6 la condici6n est6tica del edifi· 

cio como un hecho consustancial de la arquitectura que no de

bta ser abandonado pese a los nuevos seftalamientos que por esa 

6poca permeaban ya en algunas mentes inquietas, y finalmente 

porque introdujo en el medio local todas aquellas innovaciones 

mecánicas y arttsticas que en los nstados Unidos y Europa mis

ma, distingutan ya a los conjuntos que pretend1an ser sin6nbos 

seftalados de su momento hist6rico. 

La ya natural inquietud y· seguridad en el diseno que Seg~ 

ra habla desplegado desde la Academia, hecho que le vali6 la 

invitaci6n a colaborar en el despacho del maestro franc6s, se 

vi6 excitada ante la proliferaci6n de estos nuevos argumentos 

pl4sticos que decididamente se encaminaban a la modernidad, y 

que por supuesto fueron aprovechados por 61 mismo para justif i 
car un cambio de direcci6n respecto a la 11nea ortodoxa que se 

habla seguido en San Carlos. De esta manera, los proyectos de 

Segura aún desde los iniciales surgen de su tablero de dibujo 

con un prop6sito de diferenciaci6n respecto de.los esquemas 

clásicos y neo-coloniales' vigentes a mediados de los veintes, 

·y se ven impulsados no solo por la din4mica heredada de Dubois 

sino por la propia fantas1a de Segura, desbordada en más de u

na ocasi6n, y por los repertorios que paralelamente empiezan a 

aparecer en algunas de las nuevas construcciones con que se 

puebla la ciudad de México. Juan Segura no fue nunca un puri! 
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ta de los estilos, su arquitectura no tenia medida para verse 

limitada y asfixiada dentro de encuadres te6ricos que impidie

ron el amplio despliegue imaginativo que la caracteriz6; sin 

embargo, ~esde sus or1genes tuvo un caractor absolutamente si! 

gular que la distingui6 dentro del pnnorama de su época: el r! 

chazo a las formas de la tradici6n como alternativa de expre·· 

si6n art1stica, Para Segura estuvieron abiertos siempre los 

caminos de la libertad propositiva, condici6n que fue ademAs 

favorecida por la calidad de sus clientes (institucionales y 

'particulares) quienes siempre se acercaron a 61, en busca de 

alternativas que manifestaran sin lugar a duda;., su identidad 

ideol6gica respecto del vanguardismo que deb1a cara.eterizar al 

nuevo arte mexicano. 

Juan Segura se afilia al Dec6 por derecho propio, sin pr~ 

ponérselo como disyuntiva ante la posibilidad del ejercicio 

ecléctico; lo hace porque resulta la consecuencia 16gica des·

pués de los aftos de aprendizaje al lado de Dubois, y porque es 

el estilo que le brinda la posibilidad de conciliar dos afanes 

fundamentales en su obra: el desarrollar una arquitectura que 

garantice la permanencia del ornato como programa estético, y 

el desplazamiento de los localismos art1sticos rumbo a la uni· 

versalidad de un estilo que a finales de los veintes, es reco· 

nocido como condici6n de la vanguardia occidental, Del vasto 

curriculum de obra construida por Juan Segura hemos seleccion~ 

do tres casos espec1ficos, y uno gen~rico para establecer las 

caracter1sticas tipol6gicas del disefio arquitect6nico ejercido 
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por el autor: El F.di!;icio ele Sabino y El~r.io Ancona, El Conjun 

to de Sadi Carnot N°, 110, el Conjunto Isabel en la colonia T! 

cubaya y las casas habitaci6n de la colonia Hip6dromo-Condesa, 

EDIFICIO DEPARTAMENTAL "ROSA" EN LA ESQUINA DE SADIUO .Y ELIGIO 

ANCONA.· (Foto 45) 

En 1927 la Fundaci6n Mier y Pesado hace a Juan Segura el 

primer encargo para el desarrollo del proyecto y construcci6n 

de un inmueble que permitiera el incremento de la rentabilidad 

de sus propiedades urbanas¡ el resultado fue este edificio de 

departamentos y accesorias comerciales construido en la colo--· 

nia Santa Mar la. Significa tambil!n la primera al terna ti va que 

se le presenta al arquitecto para ejercer en plena libertad 

las inquietudes de diseno que habla reunido desde su estancia 

en la Academia y más tarde en los gabinetes de los arquitectos 

Dubois y Cortina. Se aprecia en el edificio una práctica expe 

rimental con los temas decorativos del estilo neo-colonial que 

indudablemente permanecla vigente en el medio a pesar de la 

avalancha de nuevas imágenes que por ese entonces irrumpen en 

el pals; desde este primer proyecto queda claro tanto en la r! 

visi6n de planos de construcci6n como en la misma obra ejecut! 

da, el esmero y cuidado con que son atendidos los detalles de 

decoraci6n, y la preocupaci6n del autor por abordar hasta su 

Qltima consecuencia la elaboraci6n de todos los pormenores fl· 

sicos del edificio, Ha devenido en lugar comOn el prurito de 
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identificar a cada creador con alguna corriente plllstica detcr 

minada, el caso de Segura ha sido de lo mlls socorrido en este 

sentido en la medida de que su arquitectura, al acudir con ta~ 

ta libertad en b6squeda de motivos de inspiraci6n en la moder· 

nidad que le es contemporanea. provoca resultados de notable 

exaltaci6n plllstica. El mismo Jose VillagrAn, en su compendio 

de l~s Cincuenta A!\os de Arquitectura· 1.ie·xtcana Contemporllnea, 

. al citar la obra de Segura, lo hace reconociendo la existencia 

de un neo-colonial subyacente (aunque no en toda su obra, apu~ 

tartamos nosotros), y que funciona como resorte para la crea·· 

ci6n de un nuevo repertorio formal: "El representante merito· 

rio de esta corriente (individualista, seg6n la definici6n del 

propio Villagrlln) por sus grandes dotes creativas, por las nu· 

merosas obras que erigi6, y por la influencia que ejerci6 en 

otros arquitectos y en el p6blico en general, fue •. ,Juan Se¡pra, 

quien crea una serie de formas originales apoyadas, claro estd, 

en las coloniales que le antecedieron, pero eón un caracter t!!_ 

talmente nuevo ... 11 <24 > Esta menci6n en 1950 al trabajo de Sell! 

ra es el primer reconocimiento, que ademlls en boca de Villagran 

adquiere de inmediato caracter oficial dentro del gremio, a la 

excelencia arttstica de la obra del arquitecto Juan Segura. 

El edificio de dos niveles y planta baja con accesorios 

para la ubicaci6n de comercios, organiza sus dos fachadas a 

partir de la alternancia de dos planos preponderantes, el del 

fondo tratado con color y texturas diferentes al externo, que 

a su vez opera como plantilla de enmarcamiento del primero a 
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trav6s de cintas verticales de entrecalles alojando la ventan~ 

ria aislada, Sobresale en el conjunto la su11erficie cieca lo 

que contribuye a conferirle un aspecto de cerrada masividad; 

la esquina se enfatiza mediante la presencia de dos amplios _ 

planos coronados por sendas cornisas y perforados con cuatro 

ventanas de mayor dimensi6n que las del resto del edificio, 

los que adellliis se ornan con una suerte de balcones brevemente 

resaltados al frente y senicubiertos con barnndales de hierro 

forjado al modo tradicional. Cerramientos mixtilíneos dan lu

gar a los locales comerciales de planta baja y dos detalles 

miis vienen a ser finalmente la conclusi6n de la proposici6n 

decorativa ensayada por Segura en el contexto de los alzados: 

el gran recuadro sobre la calle de Sabino, y el.seftalamiento 

externo del acceso por la calle de Eligio Ancona. El primero, 

es un amplio plano rectangular ribeteado en todos sus lados, 

horadado con cuatro 6culos octapartitas y con una aplicaci6n 

de azulejo tipo talavera formando una figura libre y abstracta 

en forma de "T". En este caso el uso del azulejo talavera y 

la fortaleza de la textura "espatuleada" se podrian estimar C2, 

mo el vinculo tendido por Segura entre las sensaciones cromiitl 

cas propias de la arquitectura barroca lllexicana del siglo XVIII, 

y la nueva obra que a El le corresponde edificar en el siglo 

XX. La soluci6n del acceso (Foto 45), es sin duda el germen 

de una secuencia de enunciados que siempre au~entando el tono 

de refinamiento, dariin a la obra del arquitecto un fuerte tocpe 

personal¡ se trata en este caso, de un contundente plano verti 
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cal que se desliza hacia abajo de la fachada r>ara culminar en 

una marquesina con casquete curvilineo recubierto tambll!n con 

azulejo, el acceso propiamente se da Mediante el abocinamiento 

de un arco mixtil1neo cuyas jambas aparecen listadas con azul~ 

jo de predominantes tonos azules. 

EL EDIFICIO DE SAlll CARNOT .1.10.-

En 1928 Segura disefta un conjunto de viviendas en renta 

utilizando un modelo habitacional tradicional en la ciudad de 

México: el esquema de patio central y construcci6n en un flan

co conocido como de vecindad. Si bien en el edificio "Rosa" 

se deja ver con mayor claridad el interés de Segura por los 

aspectos estéticos de la volumetr1a, en Sadi Carnot 110 apare· 

ce también el motivo espacial como intenci6n preliminar de di· 

sefto, y no solo como mero resultante de la adecuaci6n de ele-

mentos f1sicos. Ello queda manifiesto en la decisi6n de dispc 

ner de una porci6n considerable de terreno como estar colecti· 

vo, otorgando de esta manera al espacio externo la tarea no s~ 

lo de propiciar visuales para la arquitectura, sino también Ulll 

funci6n adjetiva dentro de la combinatoria de recursos encami· 

nados a satisfacer la necesidad habitacional, Las formas que 

integran el aspecto corporeo de la volumetr1a tienden a aparta_r 

se de los sustantivos neo-coloniales para consolidad a partir 

de estas obras temprana un caracter1stico léxico plAstico que 
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serA constante en la basta producción de Juan Segura: la sen

sualidad con que parece acariciar las superficies pob14ndolas 

de una colecci6n de texturas logradas a base de herramientas 

muchas veces inventadas por 61 Mismo . y manejadas con entera 

libertad por las manos del albafiil, artesano que todav1a en 

este momento y a semejanza de las· grandes 6pocas de la arqui· 

tectura, es invitado espont4neamente por el director de la o· 

bra a que participe no solo como ejecutor mecAnico de una ta·· 

rea previamente planificada, sino como individuo que dotado de 

una sensibilidad producto de su medio, su cultura y su oficio, 

es capaz tambi6n de modelar en la amplia acepci6n del t6rmino, 

la pieza de arquitectura que le ha sido encomendada, Tal vez 

en este punto Segura estar1a mAs estrechamente enlazado con el 

pasado colonial mexicano, en la medida en que entiende y parti 

cipa de la creaci6n arquitect6nica como un acontecimiento co-

lectivo y no tan solo, como algunas oponiones f4ciles han que· 

rido determinar, en la reproducci6n de los hechos externos y 

solamente formales de la tradici6n. La segunda particularidad 

que contribuir4 a definir. el vocabulario plástico de Segura, 

es la elaborada descomposici6n de las geometrías elementales, 

que sobre todo en los detalles (pilastras, arcos, cerramientos, 

vanos, etc.,) ven desaparecer su original integridad lineal p~ 

ra acoger rebuscadas pero si.empre bien equilibradas series de 

curvas u obtusas angulosidades, siempre dentro de una intend6n 

polimorfol6gica y alejado por completo del figurativismo reali! 

ta; a pesar de que como principio el arquitecto insiste en la 
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decoraci6n, esta se encamina siempre dentro de un s6lido c~rAf 

ter abstracto hecho que justamente le franquea el paso hacia 

la intemporalidad, asegurando su vigencia atln mAs alU de lo 

efimero que puede resultar la vigencia de un estilo, 

EL CONJUNTO "ISABEL",· 

Afirmaci6n de las experiencias en el planeamiento habito· 

cional, optimizaci6n del uso de la tierra para obtener los me· 

jores beneficios de rentabilidad, y la agilidad en la disposi· 

ci6n de nuevos modelos plAsticos como envolventes de la arqui· 

tectura, son cualidades del conjunto departamental "Isabel"; 

grupo de viviendas unifamiliares, edificio multifamiliar y lo· 

cales comerciales para renta, construido hacia 1929 en los te· 

rrenos que la Fundaci6n Mier y Pesado pose1a en la esquina de 

avenida Revoluci6n y Calle Martl en Tacubaya. La ubicaci6n del 

edificio fue resultado de un disefto de urbanizaci6n planteado 

por el mismo Segura dentro del amplio terreno que fue hasta el 

siglo pasado la finca de "Los Mier", cuya casona fue adaptada 

según disposici6n testamentaria de Dofta Isabel Pesado de la 

Llave viuda de Mier, en la Casa de Salud Jlier y Pesado, C25 ) 

Respetando el perlrnetro del terreno ocupado por la casa 

de Salud, Segura dispone la subdivisi6n de la propiedad en lo· 
, 

tes con superficies destinadas a edificios de vivienda y/o pr~ 

duetos y casas unifamiliares, cediendo una franja de terreno 
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por el flanco que actualmente es avenida Rcvoluci6n, con el 

prop6sito de ampliar la vta dotándola de una nayor inportancia 

urbana que redituarla en la ansiada plusvalla buscada por la 

instituci6n propietaria y patrocinadora del proyecto. A fin 

de iniciar el ¡1oblamiento de la nueva zona urbanizada elevando 

consecuentemente el valor del terreno, el arquitecto proyecta 

y construye en la parte sur del predio que terminaba en la ac

tual calle de Martl, el conjunto de edificios a que alude este 

apartado. Se trat6 en este caso de una bien resuelta combina

ci6n de usos y recursos espaciales; la periferia se trat6 con 

un edificio de tres niveles con locales en renta en planta ba

ja, el interior se dividi6 en dos porciones de .iguales carac

terlsticas arquitect6nicas; patio central con viviendas unifa

miliares en dos niveles a ambos lados del espacio abierto, un 

ttlnel a través de los edi.ficios perinetrales comunica directa

mente a los patios con la calle, a la vez que de l!1 emergen las 

escaleras que vinculan los niveles superiores con la circula-

ci6n y estar comunitario de la planta baja, El suave ondula-

miento con entrantes y salientes con que se dispuso la construc 

ci6n de las bandas de casas flanqueando los patios, confieren 

a estos una nueva movilidad que viene a enriquecerse con el ar 

monioso devenir de vanos y pal!os, matizados. con las ya en este 

momento caracter1sticas texturas y recursos de incisiones pro

pios de Segura. Asimismo la profundidad con que asalta el di

sel!o de los detalles en sus partes aparentenente más insignifi 

cantes, lo lleva a concebir los accesorios de 14mparas, escalo 
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nes, y a6n la carpinter1a de puertas y ventana$ dentro de una . . 
integraci6n plástica dotada de un particular vigor unitario. 

Las fachadas externas presentan algunas modalidades res· 

pecto a la obra interior; en primer t6rmino una mayor diferen· 

ciaci6n del marco de ventaner1a bajo un cometido estrictamente 

est6tico, series de tres y dos ventanas en conjuntos que se a! 

ternan con vanos individuales los que a su vez tambi6n modifi· 

can su dimensi6n dependiendo de su posici6n dentro del despli~ 

gue del alzado. Las azoteas reciben espacios de estar semicu· 

biertos con pergolados de concreto, factor que refuerza la mo· 

vilidad virtual observada en la alternancia dimensional de la 

ventaner1a; gruesas cornisas a intervalos y el remate lateral 

escalonado con apoyo de una secci6n 'de arco.hacia el norte de 

la fachada por avenida Revoluci6n, distinguen al conjunto en 

previsi6n de la presencia futura de edificios contiguos que 

pudieran competir formalmente con el diseno de Segura. Por 

Gltimo, la decoraci6n sobrepuesta no dej6 de aparecer, esta 

vez en forma de pingorotas recubiertas de may6lica, y cintas 

azulejeadas de contornos orgánicos cuya densidad cromática han 

dejado de lado completamente cualquier prop6sito reminiscente 

del estilo neo-colonial. Asimismo el tema del arco abocinado 

sugerido apenas en el Edificio "Rosa", se desarrolla aqu1 am· • 

pliarnente, haciendo participar a todo el edificio con el acce· 

so, no solo con listados de azulejo sino con la herrer1a del 

port6n, que combina rigidas series de lineas rectas con c1rcu· 

los que a modo de burbujas flotan sobre el cristal de la puer· 
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ta. Lns jambas del abocinamiento se neneran a base de una or

gánica secuencia de sensibles planos que en su constante curv!_ 

miento, parecen conducir al espectador dentro de un Ambito en 

el que todo se ha constituido a partir del prop6sito de dise-

flar no solo para satisfacer las necesidades org!lnicas del in'd! 

viduo, sino tarnbi6n a favor de su capacidad de disfrute senso

rial a trav6s de la est~tica, 

EL MODELO DE CASA HABlTACI6N,- (Fotos 43, 46, 47, 4C, 49 1 50, 51 

y 52). 

Juan Segura en sociedad con el ingeniero Ricardo Dantan 

participa muy activamente desde 1926 afio de la construcci6n del 

"Fraccionamiento de la Hip6dro1110-Condesa", en la configuraci6n 

de este nuevo conjunto habitacional, edificando una enorme ca!!. 

tidad de casas dentro de la flamante colonia y en las inmedia

ciones de la misma (la colonia Juárez fundamentalmente). La • 

nueva vivienda responde fundamentalmente al prototipo de vida 

elegido por el sector social que trata (en gran medida debido 

a la difusi6n de iml'lgenes provenientes del extranjerol' de for

jarse un habitat "al modo-americano", en la medida de que este 

concepto era el que con mayor ·fuerza los pod1a ubicar dentro 

del terreno de lo moderno. La casa abandona completamente el 

esquema con patio y construcci6n lateral (de "alcayata") que 

alineaba los locales a lo largo de un pasillo externo, con au-
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sencia total tanto de privacidad como de autonom1a formal al 

construirse cada uno.de ellos de acuerdo a un ~atr6n de igual· 

dad que unifornizaba al conjunto. El nuevo dimensionamiento 

de los predios obliga al arquitecto a modificar su visi6n de 

conjunto, para adoptar una nueva estrategia que consiste en 

los_mejores casos (como los de Segura) en una suerte de borda· 

do del espacio interno en donde a partir del acceso, los reci~ 

tos se expanden de acuerdo a una m4!trica vartic11lar pero siem· 

pre dentro de una concatenaci6n que responde en todo momento 

a la voluntad de integraci6n espacial, sin dejar de lado la 

necesaria independencia e intimidad de cada uno de los ámbitos, 

La cochera inexistente diez aftos antes, se incorpora a la vi· 

vienda satisfaciendo la necesidad de resguardar el autom6vil 

familiar, y operando tambi4!n como un importante stmbolo de st! 

tus social en la medida de que los edificios de departamentos 

construidos en la misma «!poca, carecen de ella debido a que la 

capacidad econ6mica de sus ocupantes generalmente no era sufi· 

ciente para acceder a la compra de un vehtculo; bajo otro pun· 

to de vista la presencia del nutom6vil a la puerta de la casa 

no solo contribuye a la categorizaci6n social en funci6n de a! 

canees econ6micos, sino tambi4!n cumple el prop6sito de allegar 

se un modelo de actualidad en los usos y costumbres tan anhel! 

do por el sector medio capitalino. 

Interiormente, la concepc i6n de la vivienda procura nuevos 

objetivos de comodidad en beneficio del usuario, suprimiendo 

cierto mobiliario que rápidamente se desactualiza como es el · 
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caso de los "roperos" y las "c6modas" que son sustituidos por 

closets integrados a la arquitectura misma dando con ello ma

yor libertad de acci6n, Asimismo la ventilaci6n y la ilumina

ci6n son tomados en cuenta como condici6n para obtener los su

ficientes beneficios de higiene en el interior, tanto como un 

importante recurso que a través de puertas y ventanas coadyuva 

a la integraci6n estética de las fachadas, Los alzados exter

nos en manos de Segura se convierten en dinAmicas composicio-

nes ajenas casi por completo a la tiranla de la simetrla, y en 

donde ademAs de que el autor siendo tributario de la decoraci6n, 

la alternancia de volamenes y planos se orientan más dentro de 

un sentido abstracto y planim6trico de la ordenaci6n. No fal

ta por s.upuesto, el rico despliegue de texturas en muros que 

la mayorla de las veces caracterizan en funci6n de su rugosi

dad a todo un plano, el que a su vez se distingue en relieve 

del resto de elementos de fachada; del mismo modo el azulejo y 

su capacidad reflectiva y cromAtica se mantiene como detalle 

permanente en las casas de Segura, algunas veces como en la de 

Chilpancingo Nº, G (Fotos 46, 47 y 4G) dispuesto como fondo -

liso de una decoraci6n en relieve que simula burbujas flotando 

en el agua, en otros casos como en PopocaUpetl 18 y 20, el a

zulejo permanece en los muros dibujando "petatillos" en un ª!'!!. 

rente ·prop6sito de mantener el vinculo con el historicismo ne.!!. 

colonialista. El arco de medio punto permanece también consta~ 

te en la mayorta de los accesos, en ocasiones de un modo contu,a 

dente por su magnitud como en Celaya Nº, 25, en donde adenAs 
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del arco que conduce al vesttbulo de ingreso aparece otro en 

la ventana del comedor, y otros mlis en los vanos superiores, 

La mayorta de las casas presenta una puerta de acceso ligera-

mente angostada pero con cerramiento de medio punto y el suave· 

desvanecimiento de las jambas abocinadas que en combinaci6n con 

los escalones, dan lugar a· una suerte de nicho ligeramente som

breado en contraste con la luminosidad imperante en el resto 

del conjunto, ·tales son los casos de Amsterdam Nº, 62 o Cbil

pancingo Nº, 8, Exteriormente se intercalan con entera liber

tad detalles de ornato que a veces mantienen parentesco visual 

con el colonial, de este modo el rodapie en muros a base de l! 

drillos como en la mayorta de las casas o el elegante granito 

negro pulido como en Amsterdam Nº, 235 es elemento de gran 

constancia; aleros con remates de vigas cono en PopocatEpetl 

tiº, 20, repizones de tabique en casi todas las ventanas, y br.!!. 

ves cubiertas con teja de barro son las alternativas que Segum 

va utilizando para satisfacer en momentos su gusto por el tra

dicionalismo local, 

Los interiores de las casas reciben también el impacto del 

programa totalitario de dise~o esgrimido por Juan Segura; en 

principio la carpinterta de puertas y ventanas no es abandona

da a la voluntad del fabricante, sino que ·es objeto·de una es

merada atenci6n basta lograr pequefias obras de excepci6n sobre 

todo en las puertas de acceso principal, en donde barrotes tor 

neados se combinan con tableros de apretadas secuencias geomé

tricas, lienzos de hierro forjado e inclusive piezas de azule-
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jo. Balcones, pasamanos, y las protecciones externas de vcnt! 

nas son configurados algunas veces como evocaci6n de la lierre

rla forjada colonial, y otras de acuerdo a rl'.trnkas composici!!_ 

nes muy al gusto Dec6. Finalmente los vitrales de colores con 

pintorescos motivos, son fuente de vitalidad a los espacios in

ternos (como en la casa de Celaya Nº. 25, Foto 63), y sobre t!!_ 

do mantienen vivo ese prop6sito que hc~os dejado seftalado ya 

antes, de hacer que la creaci6n de la arquitectura sea realme!!. 

te una tarea en la que se convoquen las sensibilidades de los 

artesanos que cooperan en su ejecuci6n, 

La multitud de casas que Secura disefi6 en los nuevos fraE 

cionamientos de la ciudad, pasaron a ser casi de inmediato un 

nuevo recurso inspirador para los arquitectos que encontraron 

en ellas una respuesta favorable a los compromisos que habta 

que enfrentar tanto con la est6tica, con el uso de la nueva 

tecnologla y con los nuevos programas de convivencia familiar 

esgrimidos por la clase media, que cada vez con mayor insiste!!. 

cia demand6 selectiva individualidad dentro de los ltmites de 

su estrecho territorio de vivienda, El mismo Juan Segura co!!_ 

tinuar4 poniendo a prueba no solo nuevas soluciones decorativas 

sino tambi6n innovadores modelos compositivos externos sin de

jar de lado nunca el cuidado por el espacio interno, tarea que 

culminará con el magntfico ejemplo del Edificio Ermita, a par

tir del cual iniciará su gradual aban1ono del ejercicio profe

sional hasta que finalmente a mediados de los treintas y por 

razones desconocidas, decide alejarse casi por completo del 
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oficio de discfto arquitcct6nico, 

EL EDIFICIO LA NACIONAL:. UNA SfJITESIS ARQUI.TECTÓNICA DEL ESTILO 

DECÓ,· (Fotos 26, 27, 28, 29, 30 y 31), 

El edificio de "La Nacional" se erguta 
como un triunfo y un desafio de la t6cn! 
ca; exprcsba as! Rl hombre poderoso, con!!_ 
tructor de máquinas veloc!simns y bella~ 
vencedor de los elementos, y disefto de la 
naturaleza y de su propia historia, Un -
hombre que no se deten!R a contemplar el 
pasado, y ni siquiera el presente, pues 
se sent!a llamado por el porvenir. 

Si bien como ya hemos· dejado sentado el avance del estilo 

Dec6 principia a mediados de la d6cada de los veintes, viene a 

alca~zar su plena madurez en. los primeros años del periodotrei~ 

ta poco antes del inicio del r6g~men presidencial de Lázaro 

CArdenas, época en la que el racionalismo europeo introducido 

por O'Gorman, Aburto y Legarreta gana la partida a la teorfa 

que seguia sustentando a la arquitectura como objeto de un di!!, 

curso est6tico. Cuando el 27 de diciembre de 1932 se termina 

la construcci6n del Edificio La Nacional, se consolid6 en el 

paisaje del centro de la ciudad de México un fen6meno plAstico 

de trascendental importancia para la historia arquitect6nica 

del México del siglo XX: por primera vez la tecnolog!a de la 

construcci6n mexicana logra desplazar uria masa de hierro y co~ 
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creto de cincuenta y cinco metros de altura en una superficie 
2 de 735 m , y sobre un subsuelo tan frágil como el constituido 

por el lecho <lel lago de Ml!xico, Desde que los promotores de 

la magna obra ("La Nacional, Compal\ta de Seguros Sobre la Vi· 

da, S.A.") anunciaron el inicio del proyecto, siempre fue cal! 

ficado como el que darta origen al "edificio r.ih moderno de la 

ciudad de M6xico", y si bien desde el punto de vista de la in· 

genierta estructural y de instalaciones, el conjunto posey6 

todos los elementos para justificar el titulo asignado (eleva· 

dores con velocidad de 600 pies por minuto, redes de agua ca·· 

liente y refrigerada, sistemas de ventilaci6n y calefacci6n, 

etc,), art!sticamente la imponente volumetrh <lel "primer ras· 

cacielos de Ml!xico" se estructura dentro de los cánones del e! 

tilo Dec6, que ya en ese momento se habtan desplazado de he·· 

chos ornamentales aislados, a la categoría de slmbolos unlva:os 

de modernidad no solo tl!cnica y artlstica, sino tambi6n de la 

concepci6n de la cultura. 

El concurso para la selecci6n del proyecto convocado en 

1929 con un premio de 6,000,00 pesos, fue ganado por el equipo 

de arquitectos integrado por: r.:anuel Ortiz Monasterio, Bcrnar 

do Calder6n y Luis Avila, los dos primeros con una extensa ca· 

rrera profesional manifiesta en innumerables obras de primera 

calidad construidas en la ciudad de lll!xico y duel!os cada uno 

de particulares cualidades que dentro del oficio del dise~o, 

les habtan acarreado reconocido prestigio como arquitectos, 

Bernardo Calder6n dentro del campo de la tecnologla de la edi· 
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íicaci6n, el cálculo estructural, el conocimiento preciso del 

comportamiento de los materiales y las diversas combinatorias 

meclinicas a que podlan ser sujetos con el fin de obtener los 

mayores rendimientos en cuanto a estabilidad y permanencia fl· 

sica; Ortiz llonasterio, sensible personalidad capaz de asimi·· 

lar en toda su extensi6n los conceptos que cada una de las di· 

versas corrientes plásticas hablan propuesto a lo largo de los 

afios veintes, por ello lo vemos edificando lo mismo al modo 

neo-colonial con excelente calidad en la combinaci6n de recu·· 

brimientos tradicionales (cantera y tabique) y un amplio cono· 

cimiento del prop6sito decorativo novohispano, que conjuntos 

con modelos eclécticos europeizantes y casas aisladas en donde 

se adivina la presencia del germen de la vanguardia pllistica 

que anim6 a la generaci6n vienesa de la Secesi6n. Con to~o e.!!. 

to, al momento de responder a la solicitud del grupo promotor 

del nuevo edificio, quien por otra parte ya habla aportado a 

la historia de la cultura mexicana moderna el magnifico conjun 

to del Edificio Woodrow, Ortiz Monasterio elige como tema com· 

positivo el desarrollo de las variantes Dec6 tanto en su confi 

guraci6n geométrica, como en lo que atafte al .valor conceptual 

que la tendencia llevaba impllcita, Bernardo Calder6n se en·· 

carga de hacer posible mediante.los recursos que el concreto 

armado y los esqueletos de acero le procuran, la realizaci6n 

flsica del vocabulario .formal concebido por Ortiz Monasterio, 

El edificio de La Nacional se irgui6 como un poderoso fi· 

16n de concreto con una envolvente ceneral de prisma rectangu· 
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lar; dos fachadas se exponen a las callos que lirolitan el lote 

y las dos restantes son ciegas al presentarse frente a las co· 

lindancias vecinas, El volumen se plante6 como un cuerpo ind~ 

pendiente. en el espacio, incapaz de establecer ningún tipo.de 

relaci6n pllistica con el contexto edificado, predeterminando 

una suerte de-independencia formal que lo definiera como el 

principio de una nueva historia temlitica en la urbe centenari~ 

la mas~ se desplanta con una cerrada regularidad de planos hll,! 

ta los dos tercios de la altura total, a partir de donde ini· 

eta el brillante desarrollo de remetimientos y multiplicaci6n 

angular hasta culminar en una torreta que a modo de linterni· 

lla abierta', opera como cGspide de la apretada silueta pirami· 

dal con que se c·orona el edificio, Un esqueleto metlilico for· 

mado a base de vigas y columnas de acero constituye el corai6n 

del conjunto, el revestimiento externo se logr6 a base de mu·· 

ros de concreto cuyo acabado tanto en color cono textura logr! 

da con la huella del cimbrado, invent6 para la arquitectura m! 

xicana el recurso est6tico de la apariencia natural del concr! 

to, Mientras que la primera fase interior del edificio apare· 

ce dotada de una fuerte regularidad formal, la-cGspide sufre 

un interesante desdoblamiento corporal que da luear a la apar! 

ci6n de una serie de paralelep1pedos escalonados a diferentes 

alturas, mismos que en las fachadas se manifiestan delineados 

por las entrecalles que enmarcan las cintas verticales de ven· 

taner1a; la torreta o cupultn (Foto 23) rebajado, que corona 

el conjunto tiene como antecedente en la arquitectura mexican, 
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el elemento que corona la torre de la esquina de la Central de 

Policia y Bomberos, variAndose la proporci6n para el caso de 

La Sacional, el esquema si&ue siendo el misMo: un cuerpo cen-

tral rasgado por vanos verticales al nodo de aspilleras, y con 

trafuertes con escalonado desvaneciniento soportando las caras 

laterales. Tambil!n en este caso, volvemos a encontrar como en 

otros muchos ejemplos correspondientes al Dec6, el achatamien

to de las esquinas de los cuerpos, con lo que se tiene la tran! 

forrnaci6n geom6trica del cubo en prisma poligonal. 

Tersura y continuidad son las cualidades externas del vo

lumen, la primera complementa a la segunda, toda vez que con 

el acabado del concreto aparente se pretendi6, a pesar de las 

naturales cicatrices que pueda provocar el moldeo de los ele-

rnentos, unificar estructural y sensorialmente la geon1etrla de 

la masa; este mismo efecto se traslada sin limitaciones flsicas 

de cuerpo en cuerpo, de tal suerte que se crea una sensaci6nde 

movilidad virtual dinamizada en algunos puntos con los escalo"! 

rnientos superiores. Toda la planta baja y el entresuelo o me

zzannine se recubrieron con un lambrln de granito negro finRlllln 

te pulido, y cuya tersura al tacto viene a ser tanto una prolon 

gaci6n de la impresi6n general impHcita en el edificio, como 

un interesante contraste respecto del acab~do gris mate del con 

creto; existen dos entradas, una secundaria que da acceso al 

local comercial que ocupa la planta baja del costado oriente, 

y la principal sobre avenida JuArez que conduce a la unidad de 

oficinas (cerca de SZOO m2 en diez niveles), ~a jerarquia del 
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disefto se concret6 en la entrada principal componiendo con 

ella una portada que abarca hasta el segundo piso y todo el 

ancho de la entrecalle central, sobresaltada l.igeramente del 

pafio general de la fachada. (Foto 27), La portada se presenta 

con un impresionante.caracter de sobriedad y elegancia, labra

da como de una sola pieza en un bloque de granito negro, asl 

lo aparenta la magnifica calidad del pulido y ensamble de los 

bloques de piedra; formando un marco, dos pilastras laterales 

se prolongan hasta la altura del segundo nivel donde concluyen 

en sendos pináculos adosados, antes de los cuales las anterio

res, se unen en una ancha platabanda que recibe con letras 1~ 

tonadas el nombre del edificio. Remetida del alinear.liento por 

medio de seis escalones se encuentra una puerta ·de cristal pr~ 

tegida a su vez por una reja corrediza formada de soleras niqlJ!!. 

ladas, (Foto 29) dispuestas en diagonal y remachadas sobre un 

bastidor¡ éste cancel que solo por las noches aparece, consti

tuye a no dudar uno de los mis brillantes trabajos de herrerla 

que produjo el estilo Dec6 no solo por la excepcional concep-

ci6n del elemento, en la cual se contemplaron desde los brillos 

individuales de cada barra, hasta la sorprendente visi6n final 

de triángulos dentro de un ámbito de absoluta abstracci6n fig~ 

rativa, sino también por la muy encomiable. calidad de· la mano 

de obra en la forja de la herrerla¡ el arquitecto Dec6 tuvo que 

mantenerse en estrecho contacto con los artesanos que interpr! 

taron sus proyectos y en manos de quienes qued6 la tarea de 

dar vida a la materia, no solamente como desarrollo cotidiano 
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de una actividad rutinaria, sino como factor fundamental de 

la ecuaci6n creativa, 

El remetimiento del p6rtico de acceso contintla paulatina

mente a través de girar las esquinas mediante la sucesi6n de 

estrías, que en este caso no pueden desprenderse de la impre

si6n de ser un remedo de columna .griega, acentuando con ello 

el peso que se logra en la entrada principal, Inmediatamente 

encima del vano de ingreso aparece un relieve sobre placa de 

bronce, obra de Manuel Centuri6n (artista que colabor6 en no 

pocos edificios importantes del periodo veintes y treintas) 

fundido por el también escultor Luis Albarrán y Pliego; el te

ma es obviamente una alegorla al "Seguro de Vida" que aparece 

representado por un angel con caracter femenino, quien extien· 

de alas y brazos protectores sobre tres figuras que expresan 

cada una los tres estados con los que tradicionalmente se hace 

alusi6n a la vida del hombre: niftez, madurez y senectud, Los 

trazos est4n orientados en sentido curvillneo sin dejar por 

ello de estar exentos de una dureza y sequedad tales que hacen 

que la obra sea de poco atractivo estético, Sobre el relieve 

se da un balc6n que oper~ como primer plano de una sucesi6n de 

arcos de medio punto que se van proyectando hacia el fondo, den 

tro del habitual efecto de abocinamiento que caracteriza al e! 

tilo, hasta concluir en una ventana de igual cerramiento; todo 

el marco de granito a partir del balc6n central se proyecta 

curvada y suavemente al frente del edificio, provocando un efa: 

to de sensual contrapunto dentro de la cerrada frialdad a que 
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da lugar el conjunto del p6rtico. nxtral\a sensaci6n se recibe 

al apreciar esta portada donde comulgan recursos tradicionales 

como son el medio punto y las simuladas columnas en las esqui

nas, con la perfecta regularidad que provoca el corte de pie-

zas debido al uso de máquinas y no solo de herramientas de 

tracci6n manual. La brillantez alcanzada en las superficies, 

aunada a la acompasada sucesión de Uneas hacia el interior del 

abocinamiento. parecen no ser testimonios de la obra manual del 

obrero,. sino resultado de máquinas (cuyas caracteristicas p14!, 

ticas se hermanan con la arquitectura) que se conducen de acue~ 

do a la voluntad artlstica del hombre. 

La decoraci6n de los interiores se concentró en el vestl

bulo principal que conduce del acceso a los elevadores, y en 

el área destinada al local comercial de la planta baja. El 

primer recinto aparece después de franquear un segundo tramo de 

escalinata forjada con placas de mármol negro, los pisos siguen 

la t6nica ya referida del ensamblaje de mosaicos de mármol, en 

este caso de tres colores, para formar un tapete pétreo donde 

predominan las puntas y lineas oblicuas de obscuros triángulos. 

El plafón es una placa luminosa continua remarcada por la pre

sencia de los bordes de trabes, los lambrines son de mármol 

obscuro con veta jaspeada, destacando además los frentes de los 

elevadores, (Foto 30) una serie de pafios con iluminaci6n inte~ 

na, el buz6n conducto ·visible de exquisito disello y acabado a

cerado y un insólito reloj con una maquinaria oculta que apar~ 

ce sobre el elevador central¡ su presencia sobre tan destacado 
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sitio hace alusi6n sin lugar a dudas al 6nfasis permanente que 

el Dec6 di6 al paso del tiempo imbricado a la arquitectura, no 

solo en l'os deslizamientos vertiniginosos de planos y esquinas, 

sino también como en este caso mediante el r1tmico avance de 

las manecillas. 

El barandal que bordea la escalera se form6 mediante dos 

cintas latonadas y un cabezal de madera torneada a modo de pa

samanos, la libre ondulaci6n del elemento a medida que ascien

de va mAs allA de su funci6n auxiliar, para tranformarse en un 

recurso de gran impacto plAstico que dentro de la estructura 

decorativa del conjunto interior, se convirti6 en parte de un 

modelo de sintaxis cuyo verbo constante fue el concepto de la 

velocidad, El local comercial de la esquina es el 6nico de 

los construidos que ha conservado a la fecha la integridad del 

arreglo ornamental interno; tanto el pavimento como los pasam~ 

nos de la escalera que conduce al mezzannine son representantes 

fieles de la t6nica seguida en el resto del edificio, El con

junto de La Nacional, se convirti6 por derecho propio en la mAs 

clara muestra de una soluci6n de proyecto que supo captar vAli 

demente no solo los perfiles de modernidad que la corriente 

Dec6 ensayaba en los Estados Unidos de Norteamerica, sino tam

bién y de manera muy importante, ser la respuesta que un sector 

importante de la cultura mexicana de principios de los treintas 

esperaba como expresi6n de su nueva arquitectura, 
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FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3 

FOTO 4 

FOTO 5 
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REFERENCIAS FOTOGRAFICAS, CAPITULO IV. 

"LA ARQUITECTURA DEL DECO" 

Edificio "Alianza de Fe
0

rrocarrileros•1 Arqs. Vicente 
Mendiola, Carlos Greenham y Luis Alvarado. 
1926 
Foto : EXA 
Detalle 1 Fachada 

Edificio "Alianza de Ferrocarrileros"1 Arqs. Vicente 
Mendiola, Carlos Greenham y Luis Alvarado. 
1926 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Entrecalles de fachada 

"Orfanatorio San Antonio y Sta. Isabel"1 Arq. Manuel 
Cortina Garc!a. 
1927 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada posterior 

"Orfanatorio San Antonio y Sta. Isabel"1 Arq. Manuel 
Cortina Garc!a 
1927 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada de pabellen al frente del conjunto 

"Monumento al Maestro• en el Instituto Cient!fico y Li
terario de Toluca1 Pedestal, Arq. Vicente Mendiola y·e! 
cultura, Ignacio Asunsolo. 
1928 
Foto : EXA 
Detalle : Vista frontal 
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FOTO 6 

FOTO 7 

FOTO 8 

FOTO 9 

FOTO 10 

FOTO•ll 

"Teatro al aire Libre, Coronel Lindbergh" 1 Arq. Leonar-
do Noriega, 
1927 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Foro al aire libre 

"Teatro al aire Libre, Coronel Lindber9h"1 Arq. I:eonar
do Noriega. 
1927 

Foto 1 EXA 
Detalle : Pergolado lateral 

"Teatro al aire Libre, Coronel Lindber9h"1 Arq. Leonar
do Noriega. 
1927 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Vestidor en la zona del escenario 

"Teatro al aire Libre, coronel Lindber9h"1 Arq. Leonar
do Noriega, 
1927 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Arco en acceso lateral al teatro 

"Parque M~xico"1 Arq, Leonardo Noriega. 
1927 

Foto 1 EXA 
Detalle : Fuente 

"Inspecci6n de Policia y Bomberos del D.F,"1 Arq. Vice~ 
te Mendiola etal. 
1928 

Foto : EXA 
Detalle : Vista del torre6n en la esquina 
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FOTO 12 

FOTO 13 

FOTO 14 

FOTO 15 

FOTO 16 

FOTO 17 

FOTO 18 

"Proyecto para la Secretar!a de Agricultura y Fomento•1 
Arqs. Carlos Tarditi y Josf L6pez Moctezuma. 
c. 1927 
Foto 1 Tomada de Revista Forma, No. 3, 1927, p~gina 43. 

( NG. ) 
Detalle 1 Vista de la fachada principal 

"Estaci6n del Ferrocarril Infantil de Chapultepec•1 Arq 
JÓsf G6mez Echeverr!a. 
1928 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Vista de conjunto 

"Front6n Mfxico•1 Arq. Joaqu!n Capilla 
1929 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Vista de conjunto 

"Front6n Mfxico•1 Arq. Joaqufn Capilla 
1929 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Marquesina en el ingreso 

"Front6n Mfxico•1 Arq. Joaqufn Capilla 
1929 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Acceso en esquina 

•central Victoria de Telffonos•1 Arqs. Fernando y Mt- -
guel Cervantes 
1931 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada y acceso 

•central Victoria de Telffonos•1 Arqs. Fernando y Mi- -
guel Cervantes 
1931 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Entrecalle en fachada principal 
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FOTO 1!1 

FOTO 20 

FOTO 21 

FOTO 22 

FOTO 23 

FOTO 24 

FOTO 25 

"Centrál Victoria de TelAfonos"1 Arqs, Fernando y Mi- -
9uel Cervantes 
1931 

Foto 1 .EXA 
Detalle 1 Ornato externo en forma de a9uila 
"Central Victoria de TelAfonos"1 Arqs, Fernando y. Mi- -
9uel Cervantes 
1931 

Foto : EXA 
Detalle 1 L!mpara empotrada en la fachada 

"Edificio El Parque"1 Ernesto y Jos~ Ma. Buenrostro 
1935 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada principal 

"Edificio San Martfn"1 In9, Ernesto Buenrostro 
1!131 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Marquesina de acceso 

"Edificio de Departamentos• ( en la Esq, de Av. MAxico
y Chilpancingo ) 
c. 1930 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada hacia Av. MAxico 

"Edificio de Departamentos• ( en la Esq. de Av. M@xico
Y Chilpancin90 ) 
c. 1930 

Foto : EXA 
Detalle : Marquesina en el acceso 

"Edificio de Departamentos" ( en la Esq, de Av. M@xico
Y Chilpancingo ) 
c. 1930 

Foto 1 EXA 
Detalle : Entrecalle en la fachada hacia Av. M~xieo 
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FOTO 26 

FOTO 27 

FOTO 28 

FOTO 29 

FOTO 30 

FOTO 31 

"Edificio La Nacional"I Arq. Manuel Ortiz Monasterio 
etal. 
1932 
Foto : Tomada del libro, Nuestras Historias ••• sin p4g! 

na 1 NG. ) 

Detalle 1 Conjunto 

"Edificio La Nacional"1 Arq. Manuel Ortiz Monasterio 
etal. 
1932 

·Foto : Tomada del libro, Nuestras Historias ••• sin p4g! 
na 1 NG. ) 

Detalle 1 P~rtico de acceso 

"Edificio La Nacional"1 Arq. Manuel Ortiz Monasterio 
etal. 
1932 
Foto 1 Tomada del libro, Nuestras Historias ••• sin p4g! 

na 1 NG. ) 

Detalle 1 Remate superior 

"Edificio La Nacional"1 Arq. Manuel Ortiz Monasterio 
etal. 
1932 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Puerta en acceso principal 

"Edificio La Nacional"1 Arq. Manuel Ortiz Monasterio 
etal. 
1932 
Foto : EXA 
Detalle 1 Puerta de elevadores 

"Edificio La Nacional, en M~rida Yuc.• 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Vista del conjunto 
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FOTO 32 

FOTO 33 

FOTO 34 

FOTO 35 

FOTO 36 

FOTO 37 

FOTO 38 

•vestrbulo del Palacio de Bellas Artes"1 Arq. Federico 

Mariscal 
1932 

Foto 1 Tomada de "Historia del Arte Mexicano Salvat•,
Tomo 10 p&gina 96 ( NG. 

"Edificio de la ~CA•1 Arq. B. H. Adam etal 
. 1933 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 Vista de conjunto 

"Edificio de la Y~CA•1 Arq, B. H. Adam etal 
1933 

Foto 1 EXA 
Detalle : Vista del desplante de la esquina 

"Edificio de la ·Ytl~• 1 Arq. B. H, Adam et al 
1933 

Foto 1 EXA 
Detalle : Bajo relieve en el desplante de la esquina 

"Edificio An4huac•1 Ing, Francisco J. Serrano 
1935 

Foto : EXA 
Detalle 1 Fachada 

"Edificio An&huac• 1 Ing. 'Francisco J, Serrano 
1935 

Foto 1 EXA 
Detalle : Escultura en vestrbulo de acceso 

•conjunto de casas habitaci6n" ( en la calle de Puebla 
No. 74 )1 Arq, Jorge Carlos Capdevielle 
1931 

Foto : EXA 
Detalle : Fachada principal 
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FOTO 39 

FOTO 40 

FOTO 41 

FOTO 42 

FOTO 43 

FOTO 44 

FOTO 45 

FOTO 46 

"Edificio de Departamentos" ( en Av, Cuauhtémoc No. 
194 ) 
Foto 1 EXA 
Detalle : Conjunto 

"Edificio de Departamentos• ( en la Esq. de Lieja y- -

Harnburgo ) 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada hacia la calle de Harnburgo 

"Conjunto de casas habi tacil5n • ( en la calle de Puebla 
No. 82 )1 Arq. Jorge Carlos Capdevielle 
1931 
Foto 1 EXA 
Detalle : Fachada principal 

•casas Habitaci15n" ( en Av. Cuauht~moc ) 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada principal 

"Casa Habitacil5n • ( en Av. Parque M~xico ) 
Foto : EXA 
Detalle 1 Fachada principal 

•casa Habitacil5n" ( en la calle de Campeche ) 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Acercamiento a la fachada principal 

"Edificio Rosa• ( Esq. de Eligio Ancona y Sabino )J 

Arq. Juan Segura 
1927 
Foto 1 EXA 
Detalle : Marquesina en el acceso 

"Casa Habitacil5n" ( en calle Chilpancingo No. 8 ) 1 - -
Arq. Juan Segura 
Foto : EXA 
Detalle : Fachada principal 
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FOTO 47 

FOTO 48 

FOTO 49 

FOTO 50 

FOTO 51 

FOTO 52 

FOTO 53 

FOTO 54 

FOTO 55 

"casa Habitaci6n" 
Arq, Juan Segura 
Foto : EXA 

en calle Chilpanoingo No. 8 )1 - -

Detalle : Acceso con arco abocinado 

"Casa Habitaci6n" ( en calle Chilpancingo No. 8 ) 1 
Arq. Juan Segura 
Foto : EXA 
Detalle 1 Panel de azulejos en fachada 

"Casa Habitaci6n" (en Av. M~xico No, 59 )1 Arq. Juan
Segura 
Foto : EXA 
Detalle : Fachada principal 

•casa Habitaci6n • ( en la calle Popocat~petl No, 25 l.1 
Arq, Juan Segura 
Foto : EXA 
Détalle 1 Fachada principal 

•casa Habitaci6n" (en Av. M~xico No, 59 )1 Arq, Juan
Segura 
Foto t EXA 
Detalle 1 Marquesina y arco abocinado en el acceso 

"Casa Habitaci6n" ( en Av.· M~xico No. 63 ) 
Foto : EXA 

• 
Detalle : Arco abocinado en el acceso 

"Detalle de arco abocinado de acceso• 
Foto : Tomada de, una puerta al Art Deco, p4gina 29 

( NG. ) 

"Detalle de puerta de hierro• 
Foto : Tomada de, una puerta al Art Deco, p4gina 28 

( NG, 

"Detalles de puertas de hierro• 
Foto : Tomada de, una puerta al Art Deco, p4gina 56 

( NG. ) 
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FOTO 56 

FOTO 57 

FOTO 58 

FOT059 

FOTO 60 

FOTO 61 

FOTO 62 

FOTO 63 

"Detalles de puertas• 
Foto : Tomada de, una puerta al Art Dec6 1 pSgina 57 

( NG. ) 

"Edificio de Departamentos" ( en Av. Cuauht~moc No. 
194 ) 
Foto : EXA 
Detalle : Remate de acceso en fachada principal 

"Edificio de Departamentos• ( en Av. Cuauht~moc No. 
194 ) 
Foto 1 EXA 
Detalle : Acceso principal 

"Detalle de lSmpara empotrada en fachada" 
Foto 1 Tomada de, una puerta al Art Dec6, pSgina 33 

( NG. ) 

"Detalle del remate de un poste" 
Foto 1 Tomada de, una puerta al Art Dec6, pSgina 32 

( NG. ) 

"Edificio de Departamentos• 
Foto 1 EXA 

en Av. Alvaro Obreg6n ) 

Detalle 1 Elementos de ornato en fachada 

•casa Habitacidn" ( en la· esquina de Chilpancingo y- -

Aguascalientes )J Ing. Francisco J. Serrano 
Foto i EXA 
Detalle : Ornato en fachada sobre Chilpancingo 

"Edificio de Departamentos• 
nopla, desaparecido ) 
Foto : EXA 

en la calle de Constant! 

Detalle 1 Rejilla de ventilaci6n en el sdtano 
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FOTO 64 

FOTO 65 

FOTO 66 

FOTO 67 

FOTO 68 

"First Baptist Church", Ventura, California 
Arq. Robcrt B. Stacy-Judd 
1928 - 1930 
Foto 1 Ingle, M. Mayan rcvival style, pSgina 59 ( NG. ) 
Detalle 1 Fachada frontal 

"Edificio de Policia y Bomberos• 
Mendiola ) 
1927 

croquis de Vicente -

Foto 1 Peri6dico Excelsior, Septiembre 16 de 1927 (NG.) 
Detalle 1 Vista del conjunto segdn anteproyecto 

"Edificio de Policia y Bomberos•1 Arq. Vicente Mendiola 
etal. 
1928 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Mascar6n representando al Dios del Fuego, - -

obra de Manuel Centuri6n 

"Edificio de Departamentos• ( en la Esq. de Lieja y HillJ!· 
burgo ) 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Relieve en el cerramiento del acceso 

"Vitral en la casa ubicada en Celaya No. 25." 1 Arq. Juan 
Segura 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Vitral en el baño 
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"ORIGENES DE LA ARQUITECTURA MEXICANA CONTEMPORANEA" 

(AnAlisis de la década 1920 a 1934) 

TESIS DE MAESTRIA EN HISTORIA DEL ARTE 

ENRIQUE XAVIER DE ANDA ALANIS 

TOMO 11 



CAPITULO V 

LAS TENDENCIAS AISLADAS 

"Obras modernas en que algunos crlticos han creido que ha sur
gido el esplritu de la raza", 
Carlos Obreg6n Santacilia, en relaci6n al Edificio de la Seer! 
tarla de Salubridad y Asistencia, 

"Hoy se emp~eza a vislunbrar una arquitectura; existe un espl
ritu nuevo, nuestra ~poca tiene necesidades nuevas, francamen
te distintas a todas las que han existido antes, que cxi~en 
formas emanadas de ellas, racionales,,." 
Carlos Obreg6n Santacilia, 
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LAS TENDENCIAS AISLADAS, -
·====·================· 

Si bien en el terreno de la arquitectura resulta de algOn 

modo claro deslindar la actividad teórica y propagand1stica de 

las diferentes corrientes t6cnicas en la obra flsica edificada 

en la ciudad de México, dentro de nuestro periodo de anlllisis, 

es menester considerar que también se dió el caso de personal! 

dades aisladas que eventualmente abrazaron las mismas causas y 

medios que los grupos (los nacionalistas, los racionalistas, 

los Dec6, etc,), pero en quienes la categorización de su trab! 

jo particular m4s que compatible con las doctrinas colectiva~, 

responde a propósitos y afanes exclusivos tan sólidos y claros 

que preferimos hacer su revisión bajo una 6ptica que los inde

pendice de la colectividad, en la medida en que entendemos que 

esa haya sido justamente su postura creativa. Asimismo debe·· 

mos de considerar la presencia muy importante de corrientes ª! 

quitect6nicas cuyos medios de expresi6n a pesar de no ser com· 

patibles con los códigos de mayor aceptaci6n tanto por los 

usuarios como por el gremio de constructores, dió muestras ta~ 

gibles de una disciplina de trabajo emanada del buen oficio 

creativo raz6n por la cual no podemos dejar de lado su exposi· 

ci6n. De esta manera, hemos intentado dejar constancia a lo 

largo de este capitulo, de toda aquella obra que si bien ajena 

a las grandes corrientes supo expresarse de acuerdo a esquemas 

plásticos suficientemente congruentes con sus fundamentos te6· 

ricos, como es el caso de los arquitectos extranjeros curo tr! 
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bajo decididamente influy6 en las diversas lineas locales; de 

los diseftadores que siguieron siendo fieles al dogmatismo aca• 

d6mi~o el que a pesar de las incontables criticas, se sigui6 

defendiendo como una opci6n licita a la cual acudir en busca 

de alternativas plenas de la supuesta distinci6n plástica fin! 

secular, Finalmente el caso de dos personalidades cuyo desem· 

pefto profesional sigue siendo hoy en dta el paradigma de la in . . -
dividualidad y de una elaborada autonom1a estil1stica que aQn 

actualmente suele desatar pol6micas en torno a la aceptación 

de su calidad estética y funcional, los arquitectos: l!anuel 

Amabilis, y Carlos Obreg6n Santacilia. 

l. LA OBRA DE LOS ARQUITECTOS EXTRANJEROS,· 

A partir de la últimad6cada del siglo XIX, la tan anhelada 

búsqueda de la imagen del progreso cultural y econ6mico con laque 

sehabta comprometido el r6gimen del general Porfirio Dtaz, prop! 

ci6 la llegada al pats no solo de capitalistas extranjeros que 

adivinaban condiciones propicias en el campo de la producci6n 

pnra incrementar sus fortunas, sino también de arquitectos que 

bien fuera por solicitud de sus compatriotas o por contratación 

directa por parte del Gobierno Federal, se fueron colocando Pª!! 

latinamente dentro del gremio de disenadorcs y constructores 

que se hicieron cargo de la edificación de la nueva ciudad del 

porfiriato, aquella que buscaba con la arquitectura: ''Ser stm· 
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bolo del progreso y la paz; ser representante de un liberalis

mo consagrado en sus instituciones; ser sustituto del ·pasado, 

colonial, oponiendo a este el triunfalismo progresista; y ser 

la escenografta urbana de los adelantos econ6micos y la estab! 

lidad pol 1tica, para atr¡ier capitales extranjeros", ( 1) rara 

todo ello, qu6 mejor garantta que confiar el desarrollo de los 

proyectos a quienes se habtan formado en las Academias Art1st! 

cas de Francia e Italia, ~ue conoctan de los estilos hist6ricos 

porque habtan vivido en rned.io de ellos, y que ademlis tentan la 

facultad de ornar la construcci6n de los edificios con la fir

ma de un apellido extranjero, sih6nirno indiscutible de alta C! 

tegorta cultural en la 6poca. 

De la plliyade de arquitectos que pasaron por t.U!xico cum· -

pliendo con sus respectivos contratos, algunos· como Emilio Be

nard (autor del proyecto del Palacio Legislativo), solo se qu! 

daron el tiempo necesario para presentar el anteproyecto y co! 

tratar a j6venes pasantes de la carrera de arquitectura (Jes6s 

T. Acevedo, Guillermo Pallares y otros)(Z) para que en su es· 

tudio de Parts se encargaran del desarrollo del proyecto. Otros, 

corno Adamo Boari diseñador del Palacio de Bellas Artes, prolon

garon su estancia en el pa1s a fin de responsabilizarse perso

nalmente de la dirección de los trabajos de edificaci6n, Y•. 

finalmente aquellos que como el italiano Silvia Contri permane

cieron en l!lixico a6n en P.edio de la lucha arnada de 1910, hasta 

alcanzar la ciudadanta mexicana, 

Los estragos que produjo en el territorio nacional la con-

• 409 -



tienda civil de la s~gunda década, frenaron casi totalmente el 

ritmo tenaz de construcci6n que se habla iniciado en el dece-

nio .anterior; por una parte la inconsistencia de los reg!menes 

de gobierno que tuvieron como tarea prioritaria la atenci6n al 

desarrollo de la guerra, y por otra, la 16gica inestabilidad 

social y econ6rnica que ella misma acarre6 en todas las esferas 

del ámbito nacional, irnpidi6 a los capitales de la iniciativa 

privada atender a proyectos de inversi6n en materia inmobilia

ria. Los hechos sel\alan que col!IO ya se a:Jl!!nt6. en el cap hu lo 

correspondiente a la descripci6n de la industria del Cemento, 

fue basta la asunci6n del obrcgonato al poder cuando realmente 

se fincan las prineras garanttas de estabilidad polttica que 

hacen supon~r a los empresarios (capitalistas extranjeros en si 

gran mayorfa) la vuelta al pats de una nueva etapa de pacific! 

ci6n social, y el ansiado apoyo fiscal del Estado que promove· 

rta el reinicio de las operaciones de construcci6n urbana. 

Asimismo debemos de considerar dos circunstancias presentes ha 

cia 1920, y que resultan básicas para entender el inicio de la 

creciente demanda en la construcci6n de edificios comerciales 

y de vivienda principalmente en la ciudad de 1U!xico. La prim.!!, 

ra es la que toca a las necesidades de una sociedad urbana que 

durante diez anos ~oco renueva e incrementa sus locales de 

servicio y vivienda; toda una década en la que se di6 el incr.!!_ 

nento poblacional (hll)' que tor.iar en cuenta que un enorr:ie porc~ 

taje del casi un mill6n de nuertos que arrastró consigo la uue . -
rra de Revolución, haya sido de hijos del campo y la provincia 
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mientras que, las capas urbanas tuvieron una participaci6n li

mitada en el engrosamiento de los ejércitos contendientes), el 

deterioro de las estructuras arquitect6nicas dedicadas al co

mercio, al estudio, la atención m6dica,.etc,, o simplemente la 

modificación de los usos originales de los edificios para hab! 

litarse segOn las demandas de la guerra en hospitales, cuarte

les o en centros de acopio de viveres de primera necesidad, 

La vivienda también habla pasado por una época de estancamien

to y estropicios, por lo que ni siquiera se pudieron remediar 

las necesidades apremiantes de mantenimiento y conservaci6n, 

en virtud de que la mano de obra artesanal habla cambiado las 

herramientas de albaftilerta por el armamento, y la obtenci6n 

m5s o menos f4cil de pingUes ganancias provenientes de los bo

tines de guerra, 

El segundo hecho importante a considerar dentro de este 

preámbulo a los afios veintes, est4 tntimamente vinculado a la 

econonta nacional y en relaci6n tanto con el proyecto económi

co capitalista iniciado con Porfirio Dtaz y vuelto a poner en 

operación con Alvaro Obreg6n; habla sido prop6sito del Estado 

Mexicano que encabez6 el general Dtaz, la apertura total de 

las puertas del territorio nacional a las compafttas y capitales 

extranjeros que descaran invertir sus recursos dentro de las 

áreas que integraban la estructura econ6nica nacional: la ex-

plotaci6n de los recursos del subsuelo (pctr6leo y minerla), la 

cxtcnsi6n de las vfos de conunicaci6n, (fundancntalncnte los 

ferrocarriles), los obrajes, y de una manera muy importante el 

- 4 11 



comercio dé i~portaci~n que a traves de las.grandes tiendas de· 

productos llamados "cajones· de ropa", surten como .en ef caso de 

"El Palacio de Hierro", y "Al Puerto de Veracruz" a una socie-
' 

dad opulenta· que dla con dla demanda la adquisici6n de prendas· 

de vestir y enseres que le permitan situarse a la altura de la 

moda parisina o madrilef\a. El obregonisl'!o enfrenta la reorga.

nizaci6n de la maltrecha economta nacional valiEndose del mis

mo recurso de apertura a los capitales forAneos, que encuentra 

plena justificaci6n cuando se proyecta ta creacl6n de nueva~ 

fuentes de trabajo, el beneficio de las localidades a traves 

de la infraestructura que crearan las mismas industrias, y la 

tributaci6n fiscal que aunque limitada por .tas grandes exenci~ 

nes que ofrece el Gobierno como estimulo, coadyuvarlan a la 

consolidaci6n de la Tesorerla Nacional. Las amplias garanttas 

de paz social que ofrece .el Estado (logradas con mano fErrea), 

tienen raz6n de ser en funci6n de la necesidad de vigorizar la 

producci6n y el trabajo interno, ofreciendo nuevas opciones de 

ocupaci6n al enorme sector del ejercito dado de baja por lice~ 

ciamiento: la misma reorganizaci6n de las dependencias del ªP! 

rato gubernamental demandan la ampliaci6n de sus n6minas buro

crAticas, dando lugar con ello a la formaci6n de un nutrido 

arupo urbano con la seguridad de un ingreso econ6mico estable 

y peri6dico, lo cual le permite estructurar un nuevo modelo de 

vida que junto al de otros empleados, artesanos y prestadores 

de servicios, configuran el cuadro de necesidades de habitaci6n, 

educaci6n y comercio que se define a partir del obregonato. 
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Dentro de esta panorama general de la sociedad de los 

veintes y del_ gradual fortalecimiento de la económ1a capitali! 

ta ~ nivel urbano (que es el que toca a nuestro an41isis) se 

inscriben las actuaciones de los emporios econ6micos extranje· 

ros que ven en los ofrecimientos del primer gobierno consolid! 

do de la Revoluci6n, atractivas garantlas para el florecimien· 

to de sus fortunas, En el terreno de la edificaci6n, termina 

hacia 1920 el receso iniciado diez aftos atrds,.y empiezan a 

aparecer fundamentalmente en la ciudad de 1-11\xico, edificios de 

gran magnitud y excelente calidad constructiva, financiados la 

gran mayoria por capitales foráneos y encomendados consecuent!!_ 

mente a los arquitectos de origen europeo o norteamericano 

quienes toman en sus manos el inicio de la etapa constructiva 

del nuevo periodo, Dentro del registro que hemos hecho.de las 

obras de estos afios, nos encontramos con el caso de edificios, 

cuya construcci6n represent6 la erogaci6n de importantes sumas 

econ6micas, lo cual da una idea por demás clara del vigor con 

que las empresas extranjeras impactaron la economia local, As! 

mismo no son muchos los arquitectos que tienen en sus manos e~ 

ta labor constructiva, nosotros tenemos catalogados apenas cu! 

tro de primera importancia en la ciudad de México: Paul Dubois, 

Silvia Contri, Albert Peper y Paul Artaria,C 3) Consideramos 

que muchas de las obras por ellos ejecutadas, son pioneras de 

la edificaci6n de la década, y en algunos casos, señalndoras de 

las nuevas tendencias nrquitcct6nicas europeas. Pnul Duhois, 

de origen franclls llcg6 a México :rncia 1919 invitado por la C!!. 
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lonia Francesa residente en el pa1s, quien le encarga la cons

trucci6n de sus edificios m4s importantes. Combati6 en la p·r! 

mera Guerra Mundial donde alcanz6, por m&ritos, las mh altas 

condecoraciones honorificas¡ C4> instalado en México, fue profJ!.' 

sor de composici6n en la carrera de arquitectura de la Acadania 

de Bellas Artes y lleg6 ·a formar uno de los mis importantes B! 

bi~etes de arquitectura de la ciudad, Las obras por l!l ejecu

tadas son: el nuevo edificio del "Palacio de ~:ierro" y el Hos

pital Francl!s (desaparecido) en 1921, el Monumento Conmemorat! 

vo a los caidos en la Gran Guerra, levantado en el Pante6n Frl!!, 

cl!s de la Piedad, el Edificio CJDOSA en 1924, y el del Correo 

Francés de 1926. Parece ser que después ·de concluida esta 61-

tima obra, regresa a Francia. no volviéndose a saber nada mis 

de l!1 en Ml!icico. Dubois, formado en el clasicismo académico 

francés despliega en sus obras no solo la habilidad compositiva 

que caracteriz6 a su generaci6n, sino también y esto es lo que 

nos resulta de mayor trascendencia, un conocimiento actualizacb 

de las nuevas vocaciones plásticas por las que trataban de avll!l 

zar los sectores progresistas de la arquitectura en los Estados 

Unidos de Norteamerica y Europa. ·Queda claro que Dubois cono

cta las realizaciones de la llamada "Escuela de Chicago", gru¡x> 

de arquitectos norteamericanos que a partir de 1880 desarrolla

ron un nuevo modelo de construcci6n vertical (entre doce y vei~ 

te pisos de altura) apoyándose en la tccnologia de las estruc

turas de acero, dando respuesta a la cada vez mayor demanda de 

lotes en ciudades que vefon agotada su oferta de tierra, y ge-
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nerando en consecuencia toda una nueva morfolog~a arquitect6n! 

ca que sentll las bases para el denominado "Nuevo Es tilo" de la 

arq~itectura moderna en norteamerica, 

En el edificio comercial para la tienda "El Palacio de 

Hierro" terminado hacia 1921 (en sustituci6n del anterior que 

desapareci6 tras un incendio), (Foto 1) utiliza una estructura 

de soporte a base de columnas y vigas de hierro lo que le da 

la posibilidad de disponer con entera flexibilidad de las pro

porciones de ventanas, al liberar a los muros de condiciones 

masivas de carga. El interior del edificio con su vasto reciJl 

to central cubierto por un vitral policrono, y cada uno de los 

niveles departamentales yolcados visualmente hacia el gran es

pacio central, encuentran referencia inmediata en casos como 

el almac6n parisino "Au Bon tlarche", construido en 1876 por 

Eiffel y Boileau,CS) Hemos de reconocer en justicia que no es 

este el primer caso de utilizaci6n en la arquitectura mexicana. 

de un espacio totalitario e integrador cubierto con una membr!!. 

na transldcida, ya en 1898 el edificio para el "Centro Mercan

til" (actualmente "llotel de la Ciudad de !léxico") expone la 

misma soluci611: en torno al hall central, se desarrollan los 

¡>asillos .de comunicaci6n de cada uno de los pisos de apartamea. 

tos, la cubierta consiste en un anplio vitral y la voluntad de 

disefio que provoca la permanente interrelaci6n visual y espa-

cial de todas las instancias que convernen al hall, lleva a 

construir el elevador totalmente abierto, La importancia que 

encontramos en la respuesta dada por Dubois, es la aceptaci6n 
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de un esquema de interrelaciones espaciales que alejado de la 

clásica compartimentación dada a los edificios en general (de 

oficinas o habitacionales) se aproximaba definitivamente a los 

nuevos conceptos de integración espacial, configurados no solo 

por los "ingenieros del hierro" en' la Europa de finales del s,!. 

glo, sino tanbil!n por Frank Lloyd Wright (6) desconocido en Mé· 

xico hacia principios de siglo, pero cuya influencia ya se ha· 

bla dejado sentir en el ámbito europeo a partir de que l/asmuth 

publica en nerlin en 1910 y 1911, las carpetas con ilustracio· 

nes de su obra. A \'/right se debe en gran uedida, la paterni· 

dad del concepto de fluidez e integración espacial incorpora-· 

dos a la arquitectura moderna. 

La independencia estructural rendida por el armazón de ac~ 

ro permite a ílubois el diseno de fachadas a ¡iartir de anchas 

entrecalles de ventaneria, con los que va formando módulos que 

logran el predominio de lo transparente sobre lo corpóreo; la 

presencia de la "ventana chicago" C7) es inobj eta ble en el for 

mato que el autor imprime a los vanos extendil!ndolos en ambas 

direcciones hasta los limites que le impone la presencia tanto 

de los apoyos verticales como de las placas de entrepiso. A su 

vez los claros son subdivididos por colunnillas que atenperan 

tanto la extensión geométrica de la superficie transHicida, C!!_ 

mo la limitante industrial de obtener cristales de dimensiones 

mayores. Podrinnos enconttar antecedentes tipol6gicos pnra el 

nuevo Palacio de Hierro, en las fachadas de algunos edificios 

construidos en Chicago por el arquitecto \lill iaR Lelmron Jcnney, 
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como el Leiter (1879) y The Fa ir ( 1891) disel\ado!. de acuerdo a 
' . 

las condiciones estl!tlcas contempladas por el estilo "Escuela 

de ~hicago". 

Cada una de las bandas verticales se resuelve a su vez 

subdividiendo la superficie en tres porciones iguales a traves 

de franjas horizontales, testimonios a su vez de los correspo!!, 

dientes entrepisos; la magnifica coordinaci6n modular de las 

paulatinas subdivisiones de las entrecalles, culmina en una SJ! 

cesi6n arm6nica que se desplaza a lo largo de toda la fachada 

creando un ritmo de extraordinaria gracia y mejor cuidado ha-· 

lance. La total ausencia de elementos estil1sticos adosados a 

los paramentos (columnas, arquitrabes o esculturas) tan en bo

ga todav1a diez anos antes, nos enfrenta a una nueva considera 
' -

ci6n de la arquitectura en donde paulatinamente las propias 

condiciones de estructura y uso del edificio, van siendo capa

ces de integrar un c6digo robusto por su autonomta y en apoyo 

a la imagen plástica que debe caracterizar al edificio. En e! 

te caso la ornamentaci6n de los exteriores del conjunto ha de

jado de ser entendida corno la sujeci6n tiránica a los reperto

rios estilisticos de la historia, para manifestarse de una ma

nera mucho más fresca )' moderna siguiendo posiblemente a la 

"sucesi611 vienesa", a través de cintas verticales y horizonta

les integradas con mosaico tipo veneciano, fornando figuras º! 

gánicas (vegetales) o simples complenentos geométricos con pr~ 

dominio de azules y dorados. 

Los edificios CIDOSA (actualmente modificado) y el Correo 
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Francl!s (Fotos 2, 21 y 22) ambos construidos con estructuras de 

concreto en 1924 y 1926 respectival!lente; mantien·en vigente la 

r.iisma voluntad forr.ial expresada en el Palacio de llierro, aunque 

sin llegar a superar la excelencia del diseno alcanzada en este 

conjunto. En los dos casos se sigue utilizando el recurso de _, 
agrupar la ventanerla en m6dulos de tres vanos con proporci6n 

vertical, existiendo la preeminencia del claro sobre la masa en 

virtud del peso sustancial que se d4 a las platabandas horizont! 

les de los entrepisos¡ hay un prop6sito de sensualidad ceoml!tri· 

ca tanto en las esquinas curvas de algunos vanos, como en la 

transici6n boleada entre paramentos y repisas molduradas. En el 

edificio CIDOSA se retorna a la concentraci6n espacial dentro de 

un vestlbulo central que abarca sin interrupci6n la altura de. 

los cuatro entrepisos sobre la planta baja, ·confluyendo amblen-

talmente hacia 1!1 los pasillos que comunican a las oficinas que 

alberga el conjunto. Encontranos en este patio cubierto una im·· 

portante innovaci6n respecto a los ejemplos anteriores, se trata 

del empleo de blocks de vidrio prismAtico integrado al concreto 

de las losas de techo y de planta baja, (en el primer nivel), 

con lo que se da· la posibilidad de iluminar naturalmente a la 

misma planta baja, a la vez que se cuenta con una superficie s6· 

lida para circulac16n de usuarios. La decoraci6n externa del 

CIDOSA, prescindi6 del mosaico veneciano para utilizar solo en el 

flltino cuerpo y en las entrecalles, paneles verticales r1oldeados 

con temas abstractos cuya importancia es en definitiva secunda

ria dentro del contexto del propio innueble. En el edificio del 
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Correo Francl!s (aparentemente el ~ltimo que construy6 en 116-

xico Dubois, y en donde al igual que el CIDOSA trabaj6 en so

cie\lad con el arquitecto r.:arconi) se aprecia un despliegue mu

cho mAs generoso de los frisos decorados con mosaico veneciano 

con predominio del azul, logrando un resultado estl!tico de 

gran impacto cromAtico y de un extraordinario vigor arquitect~ 

nico; en este caso la decoraci6n se concentr6 en los panos ci~ 

gos adjuntos a la ventaneria del quinto nivel del edificio, 

combinándose con una platabanda horizontal que a diferencia del 

resto que coincide con los entrepisos, es continua al pasar s2 

bre el plano de las entrecalles en las dos fachadas y sirve de 

base para el letrero con el nombre del edificio. La Revista 

Cemento en novier.1bre de 1926 coment6 ·acerca del recil!n inaugu

rado conjunto: "El Correo Francl!s es de una belleza que la f2 

tograffa y el grabado no pueden reahar ni siquiera rene.lar 

fielmente. La combinaci6n de colores es muy delicada y solo 

viendo el edificio en la realidad puede admirarse bien el con

junto arquitect6nico". (B) Los blocks de vidrio prismAtico son 

empleados en este caso, tanto en la 1~arquesina que cubre peri

metralmente los aparadores de la planta baja, como taRbil!n so

bre la acera a fin de procurar iluminaci6n natural .al s6tnno, 

soluci6n aparentemente innovadora a juzgar por la obsen•ación 

que se hace en la revista antes citada: '',,.llanamos sobre to

do la atenci6n a los s6tanos, en los cuales, lo mismo que en 

el resto de la obra, la abundancia de luz natural es eminentd~ 9 ) 
Dubois se aleja del panorama arquitcct6nico local a partir de 
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1926 dejando tras de st rnagnlficos ejemplos del buen hacer . . 
constructivo y sobre todo despues de haber encausado desde sus 

clases en San Carlos y el ejercicio en su propio taller, el e.!!. 

tusiasmo y el genio de algunos j6venes estudiantes que tendrán 

a su cargo en los pr6ximos afios el diseno de las nuevas edifi

caciones urbanas, Sin duda el más sobresaliente de ellos fué 

Juan Segura quien hered6 del maestro francés el sentido de in

dividualidad que debe poseer cada obra, y la defensa del fac

tor estético como condici6n inamovible de la arquitectura. 

El siguiente caso que nos ocupa es el del arquitecto Si! 

vio Contri de origen italiano, quien arrib6 al pals en 1892 

y se nacionaliz6 mexicano en 1923, despu6s de haber sido desde . . 
1904 ciudadano norteamericano. Sobre su personalidad nos dice 

Juana Guti6rrez: "Silvio Contri perteneci6 al tipo de arqui

tectos europeos que l1icieron fama y fortuna en el extranjero 

gracias al prestigio de la arquitectura europea y a su buena 

formaci6n, .... ClO) Rodeado del reconocimiento que le habla ac.! 

rreado la construcci6n del edificio para la Secretarla de Com!!_ 

nicaciones y Obras l'liblicas inaugurado en 1906, Contri se hace 

cargo de por lo menos dos obras importantes hacia 1920(ll): 

el edificio para la casa comercial High LH:e (Foto 3), y el 

que alojarla al peri6dico Excelsior, A diferencia de la pro-

ducción de Paul Dubois, nos encontramos en éste caso con un 

diseñador que se mantiene fiel a sus pTincipios ecl~cticos y 

que defiende a ultranza la consideración de.la arquitectura 

como un trabajo de talla cscult6rica. De no ser por el empleo 
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de estructuras de concreto (en ambos casos a cargo del ingeni! 

ro Miguel Rebollar) resulta dificil encontrar diferencias sus

tanciales entre la vocaci6n creativa nanifestada en 1904 en el 

proyecto del Palacio de Comunicaciones. y lo que propone, diez 

y seis alios después en estos dos edificios comerciales. Des

taca corno valor importante en apoyo al buen funcionamiento i~ 

terno de los inmuebles, la amplia nodulaci6n de ventanerla, 

aunque su expresi6n en fachadas queda circunscrita al régimen 

de los motivos estiltsticos clAsicos impuestos por el autor. 

La poca inforrnaci6n existente sobre el arquitecto Albert 

Pepper. nos impide un prolijo an4lisis de su trabajo; descono·· 

cernos su nacionalidad y sobre todo, si radic6 en ~!éxico o si 

solo como en algunos otros casos, ej ecut6 y envió los proyec

tos para su ulterior ejecuci6n. Sabemos que fue autor de por 

lo menos dos diselios arqui tect6nicos: El Edificio \'lodroow de 

1922 y el Sanatorio Británico en sociedad este 6ltimo con el 

arquitecto c. Grove Johnson, construido en la Calzada de la V,!!. 

rónica dentro de un ret6rico estilo renacentista, e inaugurado 

el 15 de noviembre de 1923. (l 2) El Edificio l'lodroow (Foto 4) 

ocupa un importante sitio dentro de los proyectos que constit~ 

)'en una franca transici6n entre la defensa de la ornamentaci6n 

(Dubois) y la lSnea que busca tornar amplia distancia de ella 

como condición de modernidad; al igual que las obras descritas 

de Dubois es evidente en este caso la influencia de la Escuela 

de Chicago )' en particular la del· llarquette Building de Jiolabird 

y Roche datado en 1G94. La soportcrta de hierro pcrmiti6 tra· 
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bajar las fachadas como encortinados exentos de los miembros 

estructurales, y no solo ello sino que tambi6n a los muros in· 

teriores se les eximi6 de su tarea de apoyo, con lo que se lo· 

gr6 un mayor margen de movilidad dentro de los locales pudi6n

dolos adecuar a las necesidades de expansi6n o contracci6n de 

los espacios, en funci6n de los requerimientos particulares de 

los ocupantes, Las fachadas se organizaron con un apretado 

ritmo de ventanas francas y amplias capaces de prescindir de 

la protecci6n de columnillas molduras u otros aditamentos, pa

ra dejar que solo sea la presencia de·la geometrla abstracta 

la que defina la forma del conjunto¡ es importante recalcar 

que es la primera vez que aparece en un edificio de la ciudad 

de Ml!xico una ventana de tal amplitud y proporci6n, sin los C! 

racterlsticos enmarcamientos internos que todavla utilizan Con 

tri y Dubois, y que en el caso de Pepper nuestran una estrecha 

proximidad con la "ventana chicago', antecedente primordial de 

la epidermis vitrea que definirá a la arquitectura moderna occ! 

dental a partir de la tercera y cuarta d6cadas. La persisten

cia del historicismo se hace l'llis pausada que en Contri, y solo 

se refiere a las acanaladuras renacentistas del nuro externo 

en planta baja, al medio punto del acceso y a unas pilastras 

adosadas al primer nivel del edificio. Resulta de justicia 

ponderar el valor arquitect6nico que tiene esta obra, tanto por 

la concepci6n absolutanente moderna del "debe ser" en la oper! 

ci6n interna de un local destinado al trabajo de oficina, co

mo por los n6ritos de su consolidaci6n plástica externa en la 
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medida en que por primera vez se confia plenamente en la fuerza 

cualitativa de proprci6n y ritno como sustentadora de un inno

vador l@xico arquitect6nico. . ' ' 

Por dltimo haremos la reflexi6n en torno a las casas gem~ 

las (hoy desaparecidas) disenadas por.los arquitectos suizos 

Paul Artaria y Hans Schmidt, construidas en 1929 en un predio 

de la entonces naciente Colonia del Valle, al Sur de la ciudad 

de m!xico. La aparicUSn de estas casas en el panorama urbano 

represent6 en los hechos, la prinera ingerencia directa del 

pensamiento racionalista alemAn en el medio mexicano, a traves· 

do un proyecto que lleg6 a construirse y no solamente por me·· 

dio de la influencia que pudieron ejercer las im4genes y textos 

transmitidos por las revistas. Los autores del diseno fueron 

miembros del grupo izqu.ierdista "ABC" de Basilea, Suiza funda

do en 1925 por el arquitecto holandl!s ~lart Stam y el artista 

sovietico El Lissitzky. "ABC", fue la continuaci6n de la te!!. 

dencia artfstica denominada "Neve Sachlich Keit (nueva objeti· 

vidad) que desde principios de los veintes se habla constitui

do como una nueva corriente de pensamiento vanguardista, inco.!: 

por ando conceptos te6ricos provenientes del "real isno m4gico 

alemlln" (pintores que a par~ir de la prir.tera Guerra Mundial se 

hablan lanzado a la rcpresentaci6n tanto de la apariencia cono 

la esencia de la austera realidad social en la que viv!an) que 

propugnaba: " ••• algo mlls universal (que solo una descripci6n 

de t(;rr.iinos pict6ricos), subyacente en esta objetividad (Sach· 

lichkeit) y de lo cual era expresi6n una rev9luci6n a la acti· 
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tud mental general de los tiernpos 11 ,C 13l 

Kenneth Frampton describe el trabajo del grupo ABC, con 

los siguientes conceptos: " ••• Estos hombres se dedicaron al d! 

sefio de edificios socialmente relevantes de acuerdo con princ! 

pios científicos", (l 4) Al parecer, en el terreno del diseno 

las condicionantes que prevalecieron en la ejecuci6n de los 

proyectos del grupo fueron: el cAlculo matemAtico sumamente 

preciso de los miembros de la estructura del edificio, con el 

fin de conseguir la mayor ligereza posible en la imagen del CO! 

junto, en abierto rechazo a la monumentalidad arquitectónica -· 

(heredera del estilo neocl5sico finisecular), la segunda es la 

que toca a la relevancia social, es decir la adecuaci6n del de!_ 

tino de la obra a las necesidades del usuario, hecho que se r! 
' 

sume en la frase de Lissitsky: "La habitaci6n esta ahl para el 

ser humano, no el ser humano para la babi taci6n", Los proyec

tos ejecutados por el ABC en donde con mayor claridad han que

dado expuestos estos principios condicionadores del disei\o son, 

el conjunto para el "Peterssclmle" de llas ilea de 1926 y el CO! 

curso para el "Edificio de la Sociedad de Ilaciones" en Ginebra 

de 1927, ambos de lleyer y l'lilttwer, 

Las casas dise!\:id:is para lléxico por .~rtaria y Schrnidt au! 

que escapan al prop6sito de utilidad colectiva que siempre pe! 

sigui6 el grupo, fueron una clara muestra de la voluntad formal 

de la llueva Objetividad. Desarrolladas en dos niveles, el es

pacio se compartirnenta a lo lnrgo de una crujia rectangular 

perfectamente proporcionada, en donde prevalece la casi total 
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eliminaci6n' de circulaciones y ~reas perdidos, junto con la ·c~ 
. . . 

rrecta posici6n de los principales locales eli funci6n de la 

orientaci6n sur hacia el jardln interno, Llis fachadas son una 

alternancia de planos continuos encristaladas, y muretes bajos 

como apoyo de la ventanerla¡ las losas en voladizo que forman 

las terrazas asl como las columnas exteriores, son de extrema 

ligereza y esbeltez, utilizando las secciones estructurales ·m! 

nimas como recurso para la obtenci6n de la esencialidad de las 

formas. Poco estudiadas y hoy en dla desaparecidas, estas ca-
. . 

sas dejan abierto un interesante y muy importante capitulo de 

reflexi6n'en la medida no solo de la importancia hist6rica que 

el tiempo ha conferido a sus autores, sino co~o la presencia 

en nuestro medio de una de las teortas sociales en relaci6n a 
. . 

la arquitect.ura, mAs importantes sustentadas por la vanguardia 

de los anos veintes, 

EL ECLECTICIS!IO ACAD~lllCO, • 

En medio de las circunstancias tecnol6gicas y culturales 

que propician el cambio y la renovaci6n arquitect6nica·, animada 

fundamentalmente por la penetraci6n de inAgenes procedentes del 

extranjero y ¡1or el prurito interno de la actualizaci6n tecno-

16gica y artlstica, se siguen presentanto en la tercera d6cada, 

casos de afiliaci6n a las corrientes conservadoras sobre todo 

aquellas que en gran medida mantenlan un compromiso estEtico -
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con el eclecticismo finisecular, estilo que por otra parte era 

el que habta formado acadlimicanente a la mayor~a de los arqui.-

tectos que se encontraban en ejercicio profeslonal hacia la pr! 

mera mitad del periodo de los aftos veintes, Esta latente pro-

clividad hacia el historicisRo y las grandes luces del cllsico, 

di6 origen en el limbito de la ciudad de Ml!xico a algunos edifi-.. . 
cios y proyectos que no pueden ser incorporados a las corrientes 

que se consolidaron en el decenio, a pesar de que en algunos C!, 
. . . 

sos los respectivos autores participaron tambiEn en las posici~ 

nes de avanzada; hemos relacionado como resultado de nuestro e! 

tudio, siete casos sobresalientes de edificios públicos dentro 

de esta temlitica, sin considerar en estos margenes al enorme n~ 

mero de viviendas edificadas por estos aftos, cuya norfologta es 

tributaria en alto grado del eclecticismo, Los casos son los 

siguientes: Proyecto de la Facultad de Medicina, Remodelaci6n 

de la Secretarta de Relaciones Exteriores, proyecto de la Gran 

Academia !1ilitar en el Bajlo, Proyecto para el Edificio de la 

Loterta Nacional, ~royecto para la C5mara de Senadores, Remode

laci6n de la Tesorerta de la Federaci6n y el Edificio de la Cerr 

tral Telef6nica Condesa, 

PROYECTO PARA LA llUEVA FACULTAD DE HEDICINA. - (Foto 24) 

Uno de los primeros planes de desconcentraci6n de instala

ciones educativas en el centro de la ciudad de l-11ixico, fue el 
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propuesto por el licenciado Vasconcelos mientras estuvo al 

frente de la Secretarla de Educaci6n Plibl'iea. El proyecto a·u!!. 

que no de amplios alcances·, consisti6 eli crear al sur 'de· la 

ciudad un nuevo polo educativo en donde se ·es'tablecerlan: el 

Estadio Nacional, la Escuela Prinaria "modelo" de las que ha·· 

brtan de construirse en todo el pats, (Centro Escolar Benito 

Julirez) y la Facultad de !ledicina ~ Vasconcelos incorpor6 para 

Educaci6n Ptiblica los terrenos que habtan pertenecido al con·-
. . 

junto religioso de la Piedad, y que despul!s de la expropiaci6n 

decretada por las leyes juaristas de Reforna, hablan pasado a 

propiedad federal sin un destino especifico, Las condiciones 

econ6rnicas y poltticas del rl!cimen obregonista dieron nargen a . . 
concluir la construcci6n del Estadio )' el edificio de la prim! 

ria, quedando pendiente la ejecuci6n de la Facultad de r.tedici· 

na, que a diferencia de los dos proyectos anteriores asignados 

directamente por el ~!inistro a sus autores, fue objeto en 1923 

de un concurso abierto, obteniendo el primer premio el arquitc:s 

to Luis Prieto Souza.C 16) Desconocemos los nombres del resto 

de los participantes asl cono la calidad de los proyectos pre

sentados, aparenteraente la prensa solo hizo nenci6n de los dos 

primeros premios otorgados en el concurso, En general estos ~. 

sefios mantiene~ entre si varios elenentos de sinilitud tanto 111 

el trazo de las plantas, corno en la ejecuci6n de los alzados; 

las plantas de envolvente cuadrangular, siguen la norfologla 

impuesta por la vigorosa sinetria heredada de los grandes part! 

dos arquitect6nicos del siclo pasado, resolviendo la ubicaci6n 
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de los locales en una suerte de anillos perimetrales dentro de 

los que se alter·nan espacios abiertos, que en el proyecto de 

Prieto Souza, aparecen como patios francos en· cada uno de 101 

cuatro cuarteles, En ambos casos tar.1b16n, el foco de atencUSn 
. . 

en tanto que espacio capital se sitGa en el local del anfitea-

tro dispuesto centralmente co~o el recinto de mayor trascenden 

cia en el conjunto. En tanto que la simetrla se mantiene como 

rectora de la composici6n, 6sta se manifiesta dentro de un CO!!, 

texto de absoluto equilibrio y forzado balance formal, en don

de salta a la vista que lo que mAs inquiet6 a los autores fue 

lograr una buena pla.nta como esdtica de la representacUSn ar

qui tect6nica. 

Las fachadas principales de ambos proyectos, mantienen ca

·da una, cualidades particulares de disel\o en funcUln de los e!. 

tilos elegidos por los arquitectos. El disel\o de Prieto Souza 

se muestra mucho mlls conservador y apegado a las condicionan-

tes compositivas acadEmicas, a partir de un p6rtico central se 

despliegan dos alas de tres pisos contenidas por sendas masas 

laterales que son una conclusi6n al ritmo sostenido a todo lo 

ancho de la fachada; profundas entrecalles abarcando dos nive

les se apoyan en un desplante de acanaladuras al modo renacen

tista, y en el p6rtico central pares de columnas de orden col!!. 

sal mantienen el vtnculo estrecho con los inventarios de la ª:! 
. . 

quitectura clAsica, La fachada del proyecto presentado por Pa 

blo Flores carece de la aristocratica elegancia de la anterior 

pero en cambio introduce un concepto de contraste y agilidad 
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en la disposici6n de sus elementos, en el cual de una manera 

subyacente se encuentra latente ·e1 esqueaa cl~sico del p15rtl'co 

central y los dos nacizos laterales en los confines del plano 

frontal, los vanos rectangulares de ventanas aparentenente sin 

ornamentaci6n contribuyen al robustecir.1iento de la masa gene· 

ral del conjunto, El comentario que acompafta las fotograftas 

presentadas en el peri6dico Excelsior seftala: "Al tratar de 

clasificar el estilo· obteni'do, observaremos con satisfacci6n 

que no encontramos donde ·darle c'abida y 6sto quizll serl! el me· 

jor elogio que podamos hacer a su composici15n, pues lista, es 

algo fruto del sentimiento del dta, en donde se armonizan las 

formas sobrias y sencillas con la monumentalidad que el progr! 

ma le exigta ••• 11 C17l 

PROYECTO Dll LA GRAN ACADEMIA MILITAR Ell EL l!AJJO, · 

Dada la gran importancia que representaba para la defensa 

del poder. la sustituci6n del ej~rcito popular revolucionario, 

por un instituto armado de formaci6n profesional, el Presidente 

Alvaro Obreg6n decide en 19Z3 la creaci6n de la Academia Mili· 

tar del Bajto en la ex-hacienda de Saravia en Guanajuato; esta 

magna idea al igual que el caso antes seftalado, no pas6 de los 

planos de proyecto en virtud de que la flaqueza de los fondos 

p6blicos no hicieron posible su edificaci6n. A juzgar por las 

noticias que aparecen en el Excelsior(lG) el misno Alvaro Obre 
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g6n nombr6 a la comisi6n de profesionales· que habrfa de aboca!: 

se a la soluci6n del disel!o, apoy4ndose en un cuerpo consulti· 

·vo integrado por especialistas de la Secretaria de Guerra, al 
' . . 

' frente del grupo se nonbr6 al coronel de ingenieros asimilado 

(y) arquitecto, Alfredo Olagaray. 

En el diario sefialado, se presentan los proyectos de tres 

de los edificios del conjunto general: la biblioteca, los juz

gados militares y las casas de oficiales, El planteamiento s~ 

guido para la biblioteca no se aparta de los parámetros cl4si-
.. 

cos que ya hemos enunciado: robusta planta en "T" con sal6n de 

pasos perdidos en la intersecci6n abovedada, despliegue hori~ 

tal de fachada contenida por los dos macizos laterales a los 

que con tanta frecuencia se recurrla para enfatizar la contun

dencia de la monumentalidad arquitect6nica, y b6veda rebajada 

en la intersección de naves alzándose en la coincidencia axial 

con el acceso como apoyo a la estructura sim6trica del conjun

to. Lo limitado de la información tanto escrita como fotográ· 

fica, nos impide ampliar la reflexión en torno a este conjunto 

cuya apariencia en lo general obedeci6 a un prop6sito ortodoxo 

que trataba de incorporar dentro de los grandes partidos en 

planta, una br~ve morfologfa ornamental proveniente de los te

mas decorativos vernáculos, Asimismo pensanos que la decisi6n 

de construir una nueva insti tuci6n dedicada a la forriaci6n ca! 

trense y sobre todo de la magnitud expuesta en este proyecto, 

significaba realmente el origen de un nuevo ejercicio al mando 

de un cuadro de oficiales conprometidos absolutamente con el 
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Presidente de la RepGblica, independientes y aislados por la 

geografla, del Colegio Militar que operaba en la ciudad de .He
xic~, Gnico centro dedicado a la preparaci6n de militares pero 

cuna potencial de insubordinaciones y posibles acciones de 

"cuartelazo". 

LA RE!KJDELAC ION DE LA TESORERIA DE LA F.EDERAC I6N, • 

Dentro de la gran empresa que signific6 la remodelaci6n y 

crecimiento de la fachada y algunas dependencias internas del 

Palacio Nacional llevada a cabo por el Presidente Plutarco 

Ellas Calles en 1926, est4 la transformaci6n del local destin! 

do a la·atenci6n al pGblico en la'Tesorerla General de la Fed! 

raci6n", obra encomendada a los arquitectos Vicente tlendiola, 

llanuel Ortiz Monasterio y Carlos Greenharn, El proyecto dirig!, 

do segura111ente por Ortiz l!onasterio, constituye un parl!ntesis 

de exotismo en el que se retoma el eclecticismo triunfalista 

del porfiriato, toda vez que los mismos autores habtnn dado ya 

buenos ejemplos de renovaci6n pl4stica en obras conternpor5neas 

a este disefio, ~-len.diola y Greenham junto con Luis Alvarado C! 

nan en el mismo afio el concurso para el Edificio de la Alianza 

de Ferrocarrileros paradigma del Dec6, y Ortiz l.fonasterio tenla 

en ese momento magníficos antecedentes de prernodernisrno, como 

el de la casa habitaci6n de la calle de San Luis Potosi Nº. 201 

construida en 1922, La tarea desarrollada por ellos en la Te· 
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sorerla consisti~ en un programa de decoraci~n que incluy~ la .. 
nueva cancelerh de bronce, los mosaicos ~ipo ven·11ciano del·~ 

vimento y el revestimiento de las trabes de ·1a cubierta a ba• 

se de mascarones de leones, mensulas curvas y delineamientos 

horizontales en las tres caras visibles del elemento, dentro 
. . . 

de una marcada alusi6n a la proposici6n hecha por Mendiola y 

Calder6n en su pryecto ganador del concurso sobre la utiliza· 

ci6n del cemento, que pedla manifestar exteriormente la posi· . 
ci6n de la armadura de acero que acompar.a a los elementos de 

concreto, 

La obra de la Tesorerla Nacional, si bien no representa un 

avance en la maduraci6n de la teorla arquitect6nica local, si 

debe ser ponderada por la excelente calidad de ejecuci6n, el 

cuidado de la mano de obra, la buena elecci6n de los materia

les y el predominio de cada uno de los detalles dentro del ma.!: 

co del conjunto¡ es por otra parte una justa herencia del pre

ciosismo detallista caractertstico del eclecticismo mexicano 

de principios de siglo, que logr6 magnlficos ejemplos como la 

Sala de Atenci6n al P6blico del Palacio .de Correos de Adamo 

Boari, y la decoraci6n interior del Palacio de Comunicaciones 

de Silvio Contri. 

LA CENTRAL TELEFÓNICA CONDESA,· (l 9) 

Este edificio disefiado por Vicente Nendiola y Guillermo Z~ 
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rraga en 1929, expone el caso de un proyecto que no logra ela-
. ' 

borarse adecuadamente con las tendencias de su momento, Posi· . 

blemente,dentro de los parAmetros de Israel Katzman. el conju! 

to deberla de seftalarse como de "transici6n"; sin embargo, de! 

tro de nuestro anAlisis, consideramos solaMente como transici!!_ 

nes aquellas obras que se dieron durante los primeros cinco 

al\os de la dl!cada, como antecedentes a los nuevos vientos mo

dernistas¡ en este caso el proyecto en cuesti6n data de 1929 

!echa en la que ya se encontraban establecidos en Ml!xico los 

preceptos del racionalismo europeo, que sin duda fincaron una 

autl!ntica renovaci6n espacial y plAstica en el hacer arquitec

t6nico local. El edificio manifiesta una nasividad abiertame! 

te relacion~da con la modalidad Dec6 hAbilmente ejercida por 

!lendiola, pero tambil!n una disposici6n absolutamente clasicis

ta en el disefto del acceso apoyado formalmente por dos col\1111• 

nas de fuste liso y entablamentos neoclAsicos¡ este proyecto 

ejemplifica la intenci6n que aparecerA constanteMente en la 

obra de no pocos autores (Mendiola lis uno de ellos), que a 

pesar de incursionar con buenos resultados en las nuevas ins-

tancias de diseno no aceptarAn nunca alejarse totalmente de 

las tradicionales reglas académicas compositivas, 
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EL PREHISPANISM()_, -

"Del sendero del cerca y del junto traigo esta flor y este 
canto, que ofrendo a los pueblos mayas, descendientes de los 
constructores de la Gnica civilizaci6n ~mericana que ha exist! 
do, y herederos de la sangre y de la espiritualidad de los mi! 
mos atlante-toltecas, en la Pentnsula \'ucat4n", 

Arquitecto Manuel Amabilis, 

Dentro de las proposiciones de afirmaci6n nacionalista sur 
. . 

gidas en la dl!cada, registramos la presencia de un prehispani! 

mo que pretendi6 la reutilizaci6n del vocabulario formal pre

colombino como respuesta al llamado de consolidaci6n cultural 

del pats. A pesar de contar con antecedentes construidos des

de et siglo XIX, como el basamento del Monumento a Cuauhtl!moc 

en el Paseo de la Reforma diseftado por.el ingeniero Francisco 

Jim~nez en 1087, y el Pabell6n de M6xico que el Gobierno de 

Porfirio Dtaz encarg6 al arquitecto Antonio M. Anza y al arque~ 

logo Antonio Peftafiel para la Exposici6n Internacional de Paris 

en 1889, (20) la intenci6n de hacer resurgir un "neo-indigeni! 

mo plástico" nunca lleg6 a consolidar una verdadera teoría ar

qu~tect6nica, construir un nGmero importante de obras o contar 

con la nceptaci6n general tanto del gremio de arquitectos como 

de la critica arttstica del momento, a diferencia como ya se 

ha mencionado, de la vocaci6n neo-colonial. que no solo prese~ 

t6 obras destacadas, sino que inclusive fue adoptada como la 

imagen arquitect6nica del Estado Obregonista, 
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La defensa de este estilo que propugn6 por la permanencia 

de la arquitectura abor.igen como nuevo slmbolo de unidad nacl~ 

nal~ fue enarbolada por el arquitecto Manuel Amabilis, de ori· 

gen yucateco y graduado en la Escuela Especial de Arquitectura 

de Paris, quien al parecer fue el Onico que realmente crey6 en 

la vigencia de los slmbolos ornamentales mayas y toltecas como 

distintivos de la nueva cultura mexicana, No solo construy6 

obras dentro de este parámetro estillstico, sino tambil!n publ! 

c6 libros en donde con sobrado idealismo, falta de rigor cien

tlfico y absoluta parcialidad a favor del arte maya (al consi

rarlo la panacea estl!tica del pasado y del futuro),c 21 > avent!! 

r6 teorlas sobre el origen arttstico precolombino y el "deber 

ser¡• de la .111oderna edilicia nacional. Ya desde principios de 

los aftos veintes imparte conferencias y publica artlculos en 

los diarios de la ciudad de Ml!xico, C22) describiendo los resu! 

tados obtenidos en sus propios estudios de la arquitectura ma· 

ya; no serla de justicia dejar de reconocer en el trabajo del 

arquitecto Amabilis el interl!s que despliega por atender al 

estudio de la historia del pueblo maya, materia que en este 

momento no tonta la importancia que ha adquirido en los tier.tpos 

presentes, y que por lo contrario senuia siendo considerada 

solo como un parfüitesis exótico dentro de un salvaje pasado nJ! 

cional, Correspondiente al periodo hist6rico que nos ocupa en 

esta rclai:ión, y dentro de la relaci6n de obras y proyectos 

realizados por Amabilis,< 23) hemos elegido dos casos singula· 

res: el proyecto del Pabellón del Gobierno Federal, para la 
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Exposici6n Internacional que debi6 celebrarse en la ciudad de M~

xico en noviembre de 192'5, y el PabelHln de Ubico en .la ExpOs! 

ci6n lberoam'ericana de Sevilla, Espalla de 1928, (Fotos s, 6, 7 

y 8) 

El conjunto para el Pabe116n del Gobierno Federal (Foto 9), 

es de las primeras muestras del eclecticismo ind.igenista que 

aparece en la d~cada; se trata de dos cuerpos rectangulares de 

dimensiones diferentes eslabonados por un tercer elemento que 

daba lugar al acceso, en el exterior no se consigue una adecua· 

da integraci6n volum6trica debido a la notable despropoci6n en-
. . . . 

tre el cuerpo principal (que alojarla la zona de exposici6n en 

dos niveles) y los secundarios, que quedan totalmente relegados 

tanto por escala como por la diferenciaci6n de ornatos adosados 

en los muros, La tendencia general es cubista expresada en el 
. . . 

empleo de masas s6lidas apenas perforadas por vanos rectangula-
. . 

res, a diferencia del que corresponde al acceso principal el 

cual se trat6 con un arco maya. La presencia del segundo nivel 

con pertmetro Aás reducido que la planta baja y escalonada ere! 

terta en la azotea, podrta configurar la intenci6n de dotar de 

una silueta piramidal al conjunto, recurso que no se logra, dada 

la tendencia horizontal dominante en el edificio, Una serie de 

relieves, almenas, columnas serpentinas, frisos, y porta estan

dartes en las esquinas, tratan de una manera por demás artificial 

de cefiir a la arquitectura dentro del sentido decorativo maya, 

recurso que nunca es alcanzado ni siquiera en su elemental fase 

escenográfica. La nota periodtstica que hace la presentacióndel 
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proyecto expresa en tono de marcada alabanzli: "l.os estilos maya 

y tolteca alternan en este proyecto en la mls arm6nica combin! 

ci6n y en los frisos,,,, se recuerdan interesantes motivos ª! 

quitect6nicos de nuestros rnAs clásicos monumentos. A la fecha 

entre los varios-proyectos que tiene en estudio el gobierno P! 

ra la construcci6n del monumental pabell6n, ninguno como el del 

arquitecto Amabilis parece reunir las condiciones de grandeza 

y arte requeridos", c24> Tan radicales opiniones parece ser 

que no despertaron la inquietud de los cr1ticos de arquitectu

ra de la ~poca, a juzgar por la ausencia total de comentarios 

en torno al proyecto del edificio, 

En el mismo afio de 1925 el Gobierno Federal acepta la inv! 
. . 

taci6n del .Gobierno Espal\ol para hacerse presente en la Prime-

ra Feria Hispanoamericana a celebrarse en la ciudad de Sevilla 

en 1926. La Secretarta de Industria Comercio y Trabajo es la 

encargada de emitir la convocatoria y citar a un concurso para 

la selecci6n del pro)•ecto representativo que habria de corstrui!. 

se en los terrenos anexos al Parque Maria Luisa de Sevilla¡ la 

celebraci6n de la justa profesional y la selecci6n del proyec1D 

ganador dieron lugar a una de las más controvertidas discusio

nes en el ámbito de la arquitectura ~exicana de la segunda mi

tad de la década de los afios veintes, circunscrita al periodo 

que justamente el gremio de arquitectos decide su incorporaci6n 

mayoritaria a los renglones modetnistas occidentales (a pesar 

de la existencia de una gran diversidad de enfoques y defini-

ciones sobre el punto), El desarrollo de la contienda se cen-
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tr6 en torno a la validez de la utilizaci6n de las formas de 
. . 

la arquitectura prehfspAnica como representativas de la moder-
. . 

na nacionalidad mexicana, las opiniones se polarizaron entre 

los crtticos que de ningGn modo toleraban la aparici6n del hl! 

toricismo, y la de los arquitectos que bien sea por propia CO!!. 

vicci~n, como el mismo Manuel Ama bilis, o por conve'!iencia pr!!_ 

fesional ante la importancia del proyecto, deciden apartarse 

del nuevo evangelio te6rico para·probar con el arqueologismo 

formal. 

La celebraci6n del concurso no debi6 haber sido tarea fll-

cil, toda vez que. ante las inconformidades expresadas,. fu6 n! 

cesarlo llevar a cabo la selecci6n en tres etapas. A la prim! 

ra acudieron 26 arquitectos, obteniendo el primer premio, el 

anteproyecto del arquitecto Ignacio Marquina y el segundo el 

desarrollado por el arquitecto Carlos Obreg6n Santacilia. Ante 

la inconformidad por el veredicto oficial, se propone un segu!!. 

do encuentro al que acuden entre otros los arquitectos: Vicen

te Mendiola, Luis Alvarado, Carlos Greenham, Manuel Obreg6n E! 

calante, Alberto Mendoza, Ignacio l!arquina, Salvador Vertiz H., 

Agusttn Garcia y Carlos Obreg6n Santacilia, Finalmente el fa

llo se dirime en una tercera convocatoria a la que responden 

ocho.arquitectos, resultando ganador el anteproyecto Itza, fi! 

mado por el arquitecto ?lanuel Amabilis, 

El origen del desconcierto ryanifestado a los tres concursos 

y el proyecto mismo criticado por sus anacronismos arquitect6-

nicos, se finc6 posiblemente en la decisi6n misma del Ministro 
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de Industria y Comercio, Lul,s Napolel!n Morones (quien no tenla 

ninguna preeminencia dentro d!!l devenir intelectual del pais), 

transmitida a trav6s de la convocatoria al concurso, de que el 

edificio que habr1a de representar a !!lixico debla de const itul! 

se dentro de las normas estil1sticas del colonial o del prehi! 

pllnico: "Se obligl! a los concursantes, por medio de una clllu· 

sula ambigua, a proyectar en los estilos precortesiano o colo· 

nial" dirli Alfonso Pallares en su editorial del peri6dico Exrel· 

sior, (ZS) Destaca frente a la voluntad personal del Ministro 

el hecho de que a pesar de que la inclinaci6n general del rlig! 

'men era hacia una figuraci6n de actualidad cultural, no halla 

existido realmente un concepto s6lido a ese respecto que perm! 

tiera la unidad de criterios, o mas aGn, la intervenci6n rect2 

ra de alguna institucil!n estatal en favor de la calificaci6n 

de los diseños arquitect6nicos que habr1an de ser la imagen ª! 

t1stica del callismo, Podemos asumir con ello, que en gran m! 

dida la definici6n arquitect6nica del periodo estuvo en manos 

de los ministros y sus particulares inclinaciones art1sticas, 

más alin que en la libre voluntad de los arquitectos quienes 

ante esta circunstancia, tenian que ceñir sus proposiciones 

constructivas dentro de los limites fijados por los grandes !'!!. 

tronos estatales: José Manuel ruig Casaurnnc en Educaci6n Pú· 

blica, Adalberto Tejeda, Eüuardo Ort1z, y Ram6n Ross en Col'lUn! 

caciones y Obras Públicas, Alberto J, Pani en l!acicnda y Créd! 

to Público, Joaqu/n A1qaro en Guerra y Tlarina y Francisco R, S! 

rrano en el Departamento Central • 
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El aismo Alfonso Pallares pone de manifiesto en el edito·· 

rial citado, otro vicio contenido en la convocatoria al concu.!'. 

so:,",,.resulta inadmisible que una Secretarla de Gobierno 

abra un concurso para.un edificio netamente arquitect6nico y 

llame indiferentemente a los ingenieros y arquitectos a entrar 

en el mismo". <26> No podemos olvidar la vieja disputa profe· 

sional por el dominio del campo de trabajo edilicio desatada 

por los arquitectos en contra de los ingenieros, situaciGn que 

a todas luces y pese al empefto de los primeros no terminaba de 

clarificarse y resolverse a su favor, toda vez que las mismas 

instancias oficiales no alcanzaban a reconocer los alcances 

cualitativos del desempefto de la arquitectura; aunque tambiGn 

no podemos _sosla)'ar, tal como se ha dejado anotado en capftu· 

los precedentes, la importante participación de las compaftlas 

constructoras dirigidas casi siempre por ingenieros en los ne· 

gocios "privados" que algunos pollticos desarrollaban con el 

presupuesto destinado a la obra pUblica nacional, 

La postura te6rica en defensa del principio de "honestidad 

y congruencia arquitectónica" que debla privar queda expresada 

en la sentencia que Pallares lanza en el articulo que. venimos 

citando: "·,,imponer ahora en el afto de 1926 'lineamientos• 

precortesianos o coloniales a un edificio destinado a una exp2 

sición moderna, significa exigir la realización de absurdos a,r 

qui tectónicos". c27 > Por otra parte el contraa.taque de la lrnea 

historicista a favor de los estilos del pasado queda expresado 

en las páginas del periódico Universal: "(los arquitectos pre-
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hispanistas} fueron los Qnicos que l~graron proyectar algo pa· 

recido a un pabelllln de exposicit5n.,, el colonial no se adapta 

al ~mbiente suntuoso y de sana alegria que a las actuales con· 

gregaciones de trabajo y de la civilizaci6n noderna11 ,C 2D) Luis 

Prieto Souza integrante del jurado del concurso, y responsable 

editorial de la secci6n dominical dedicada a la arquitectura 

en el peri6dico Unive·rs·a1, refuerza la defensa del retorno a la 

plástica prehispánica y neo-colonial cuando sellala: "t!4s dere· 

cho a la disputa del nacionalismo mexicano tienen las artes PI! 

cortesianas e hispano-coloniales ¿cuál de ellas puede ofrecer 

la f6rmula arquitect6nica .realmente capaz de siMbolizar nuestra 

patria y nuestro tiempo?";< 29> reconoce que pocas posibilidades 

tiene el ar~e precortesiano que ofrecer a la construcci6n mow! 

na frente a la arquitectura hispano-colonial que "mediante una 

sinplificnci6n de formas ••• pueden hacerla muy nuestra y nuy m~ 

derna" y termina concluyendo que a la vista de los proyectos 

presentados ",,, To1lavfa no se hallan en !léxico los verdaderos 

lineamientos generales, los principios básicos, ni menos la 

f6rmula definitiva del arte nacional", En la misma fecha y des 

de el Excelsior, Pallares continúa con el análisis de los resu! 

tados del concurso, cuestionando ahora ya no a las dependencias 

de gobierno sino a los concursantes y sus inclinaciones verti

das en los anteproyectos: "(el concurso revela) la falta de h~ 

mogeneidad ideo16gica en la concepción arquitect6nica de nues

tros profesionistas, inplicando ésto Oltimo carencia de fuertes 

principios espirituales y unificadotes de la belleza de nuestro 
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medio, •• ,.( 30) La experiencia ante la revisi~n de las pro¡1osi

ciones lo lleva todav!a m4s all4 en sus reflexiones sobre la 

situaci6n técnica, ética y cultural que priva en ese momento 

en la sociedad mexicana en general¡ Ja conclusi6n suena real· 

mente fatal: " ••• no existe aan una raza fuerte mexicana, ni 

un conjunto de realidades mexicanas que den cono resultado na

tural y simple, un estilo arquitect6nico nexicano 11 ,C3l) 

Los hechos concluyeron después de tan accidentados antece

dentes en la construcci6n del Pabell6n de México de acuerdo 

al proyecto ganador en la tercera ronda del concurso, el del 

arquitecto Manuel Amabilis, quien solicit6 la colaboración del 
. . 

Pintor Victor M, Reyes y del Escultor Leopoldo Tommasf López 

para la ade~uaci6n plástica del edificio tratando de conciliar 

la decoración propuesta al caracter morfol6glco "maya" que pr!!_ 

sent6 el edificio en sus exteriores, circunstancia esta 6ltúm, 

que motiva el triunfo del proyecto en la tercera ronda del co! 

curso. Amabilis anotará en la monograffa que en 1929 el gobie! 

no mexicano edit6 con la descripción del Pabe116n: ''tanto el 

arquitecto,,,como los decoradores mencionados, somos tres artl! 

tas mexicanos, que después de haber hecho nuestros estudios en 

Europa, hemos pasado largos años estudiando los antiguos monu

mentos de Héxico, y conocemos consecuentenente, nuestras artes 

precolombinas en todos sus ¿etalles ¡ pues era designio de nue! 

tro gobierno., .que el Pabellón de l!éxico en Sevilla fuera de 

Estilo lfacional11 ,C3 2l l.a Imposibilidad, lógica por cierto, de 

llevar a la materia todos los propósitos te6ricos que propone 
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Amabilis se traducen en un edificio plagado de contradicciones 

esenciales desde el trazado de la planta, hasta el encadenami~ 

t~ de los espacios interiores destinados al servicio de la ex· 

posici6n; solar.iente en los alzados exteriores consigue el au

tor a travh de la trasposlc.i6n directa de patrones de ornato, 

vincularse con el horizonte estético maya, particularmente el 

que corresponde al estilo Puuc. La planta del Pabell6n (Foto 

S) es una cruz griega incerta en un cuadrado dispuesto segura

mente con la intenci6n de mitigar el violento efecto de los A!!. 

gulos rectos tan profundos, generados en la intersecci6n de 

los brazos de la cruz. Las figuras romboidales que aparecen 

entonces en las esquinas, multiplican la intersecci6n de pla-

nos e interiormente alojan servicios y acceso, La zona cen

tral del crucero do planta octogonal, es aprovechada para dis

poner un local abierto en doble altura, con entrada de luz ce

nital a través de tragaluces de vidrio prismático integrados 

a la losa de cubierta, y cuya runci6n es la de ser el gran di! 

tribuidor interior del edificio; ocho salones de exposici6n 

rectangulares y con cubierta plana, parten rndialMente de este 

recinto central. Resulta evidente que estos elementos que su! 

tancialmente son los integradores de la arquitectura del Pabe-

116n, no tienen por sí mismos ni de acuerdo a su combinación, 

la capacidad de expresar evocaciones est6ticas del mundo pre-

hispánico, lejos de ello, tanto la cruz griega, COMO el refor

zamiento luminoso y espacial de la zona del crucero nos atan 
. . 

forzosamente a conceptos de espacio del Occidente antiguo, 
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traspuestos al renadmicnto italiano sobre todo por la presen

cia de fuertes ejes coJ11positivos en apoyo de la perspectiva; 
\ 

en ial medida el arquitecto Amabilis se vi6 en la necesidad de 

acondicionar el conjunto a la pUstica indígena, a trav6s de 

la ornamentaci6n sobrepuesta tanto en el interior como en el 

exterior. 

Los alzados exteriores son espectaculares, (Fotos 6 y 7) 

en la medida en que recogen con cierto grado de fidelidad en 

algunos detalles, no el concepto (que a la J11irada de las mo-

dernas teorías se~ía lo correcto), sino el despliegue de forma; 

y consecuencias de darobscuro de las fachadas 1qayas tomadas 

como punto de partida para la repetici6n de estilo (segOn nues 

tro punto d.e vista se tratar fa de los siguientes edificios: 

"el Palacio" en Sayil, el "Edificio de los l!ascarones" de Labna, 

"La Iglesia" y el anexo do las "lfonjas" en Chichen-Itza). El 

lienzo.exterior correspondiente a la planta baja se deja liso 

interrumpido solamente por los vanos, mientras que el de la 

planta alta recibe toda la carga decorativa: series de column! 

llas, carnizas de atadura, columnas aisladas de robusto fuste 

y frisos con grecas. La fachada del acceso ostenta además un 

remate flanqueado por sendas esculturas del Chac Mool, en un 

pretendido intento por situar la memoria visual en las vibran

tes cresterfas tan caracterfsticas de la arquitectura maya; 

breves volOmenes sobresalientes a partir de la azot_ca y denomi 

nadas por el autor corno "Torreones del llall", junto con las co 

lumnas serpentinas provenientes de Chichen-ltza (templos de 
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"los guerreros" y de "los tigres") flanqueando el acceso, ter· 

minan la profusi6n desencadenada del arqueologismo con que se 
' 

rev~stieron las fachadas, En el interior, el horror vacuoi 

esencial en la estética maya, fué la condici6n de la que par· 

tieron tanto el pintor como el escultor encargados de la deco· 

raci6n (Foto S); la escultura aparece en las janbas de arcos 

y vanos integrando con paños en bajo relieve, temas alusivos 

a la historia de México que se col'lplementan con los motivos 

expresados tanto en los vitrales de ventaner1a, como en los re 

cuadros ubicados en las intersecciones de los arcos del gran 

vestibulo de doble altura, La pintura temática en el intrad6s 

de arcos y en los frisos de salones y pasillos, le confiere al 

recinto la unidad pllistica imbricada con la arquitectura que 

ciertamente fue caracterhtica de algunas edificaciones prehi!, 

pánicas, y que pudiera ser realmente uno de los pocos aciertos 

autlinticos de los autores del Pabell6n en su basqueda por res· 

catar en sus conceptos, a la arquitectura hist6rica local. 

En la ciudad de Mlirida, Yucatlin, encontramos otros ejemplos 

de esta linea "mayista" aplicada a la edificaci6n moderna. El 

ingeniero R, Sobrino Campos es el autor de la fachada del edi· 

ficio del Diario de Yucatán, del que desconocemos fecha de CCJl!. 

trucci6n;< 33) Manuel Amabilis es autor del acondicionamiento 

de una iglesia cat6lica en Ten~lo Nas6nico,C 34 l El arquitecto 

Angel BacchiniC35J construye en 1928 el importante conjunto 

llamado ''Casa del Puebl~' en el que un partido arquitect6nico 

de aparente estilo finisecular por el orden de sus proporcio·· 



nes •. y por la cl~sica disposici~n del p~rtico de ¡¡cceso en 

coincidencia con el acento sirnl!trico de toda ·1a fachada; se 'r! 

viste externamente con molduras, coronamientos y pretiles cu

yos recortes pretenden hablar un vocabulario plástico ya no 

circunscrito a la arqueologla prehispánica, sino tomado de 
. . 

esas confusas concepciones que.los pintores de fines del siglo 

XIX, inventaron para escenografra de sus composiciones histor.!. 

cistas,C 36) La propia ventaneria se disefi6 en dos 6rdenes, la 

de planta baja con perlmetro rectangular, y la de planta alta 

con cerramientos triangulares. en una evidente adopci6n de la 

silueta de la bóveda falsa maya, 

EL EDJFJCJO DE LA DURKJN REO MOTORS, -

El arquitecto Federico Hariscal inquieto defensor del buen 

oficio artlstico para el ejercicio de la arquitectura y tal co 

mo hemos visto, apologista del patrimonio edilicio colonial m! 

xicano, se interesa a mediados de la década por el registro y 

sa 1 vagua rda de 1 a arquitectura prehis plin ica, tare a que en su 

oportunidad le permite tarnbil!n. ensayar el disefio de nuevas edi 

ficaciones en base a los modelos plásticos precolombinos, En 

19Z7 con el patrocinio del ingeniero José Reygadas, Director 

de Arqueologta de la SEP y del Dr. Alfonso Pruneda, Rector de 

la Universidad, el arquitecto 1-!arlscal er.tprende un viaje de 

exploración y reconocimiento por los Estados de Yucatán y Car.t-
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peche¡ en 1928 la Secretarla de Educact6n POblica edita el li· 
' . 

hro "F.studio Arquitectllnico de las Ruinas Hayas, Yucatlln y Ca!!! 

pec~e", en donde Mariscal presenta los resultados de su viaje, 
. . 

mediante fotograf!as y planos descriptivos apoyados en los le· 

vant~mientos topográficos y arquitect6nicos realizados en cada 

uno de los sitios, En el pr6logo, el autor hace algunas prec! 

sienes en torno a la importancia de registrar y conocer los 

\'estigios de la obra arquitectllnica precolombina, sobre la me

todología empleada no solo en el trabajo de campo sino en la 

edición misma, cuyo prop6sito es iniciar una cadena de libros 

que•sean testimonio de las futuras exploraciones a cargo de ai 

quitectos mexicanos, " ••• Hui de reconstrucciones que alteran 

la verdad, ~ualidad que, ante todo, debe buscarse en estos es

tudios que pretender servir de base a otras investigaciones••P7> 

La preocupaci6n de Mariscal no se constril\e llnicamente al re

gistro topográfico de los restos arquitect6nlcos, sino que con 

tinuando con la línea iniciada desde sus invitaciones al estu· 

dio de los edificios coloniales mexicanos, procura el estudio 

y análisis arquitect6nico de los restos precortesianos y aven~ 

ra conclusiones en torno a la morfología que alientan la expr~ 

si6n localista de la nueva construcci6n mexicana: •• ••• no se ha 

llegado todav!a a abarcar el estudio arquitect6nico de conjun

tos y detalles con la amplitud, exactitud y m6todo que son ne

cesarios para que los arquitectos puedan establecer la e!nesls 

y evolución de la arquitectura maya, conociendo los elementos 

fundamentales, los tipos constructivos, las variadas formas o 
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partidos decorativos etc,, etc, AdemAs, se debe resolver de 
.· ... ' .. ~· . . . .. . . ... , .... 

·manera definitiva lia·st·a· que ¡;unt·o J?ue·de·n ·aprove·chars·e esas no-

tables· rutn·a·s ,· ·en· la ·crea·ci6n de· ·un·a ·aTqultect·ura· ·ameTk·an·~ 

nadon~l, ~n· ·~u~s'tros dlas", (38 ) 

lln los hechos, Mariscal decide en el mismo afio en que hace 

su viaje y en gran m.edida impactado por el vigor de la estl!ti

ca maya, intentar la incorporaci6n de diversos elementos de 

este particular 16xico pllistico en un nuevo edificio, el con

junto de la "Durkin Reo-Motors", (actualmente desaparecido) en 

el Nº. 56 de la calle de Balderas en la ciudad de Ubico, La 

planta baja aloj6 una sala de exhibici6n de autom6viles, que

dando resuelta la estructuraci6n del local mediante arcos de 

concreto li~rando el claro de 14,0 metros y una losa plana so

portada en ellos sobre la que descansaron los dos niveles sup~ 

riores; Mariscal combinli en la fachada un ritmo de entrecalles 

s61idas en correspondencia al gusto Decli que empez6 a prevale

cer en el momento, junto con medallones de influencia lconogr! 

fica mexica, un breve remate calado en la azotea referenciado 

a las crestertas del sureste y sondos mascarones serpentinos 

en los arranques del nrco frontal de indudable procedencia ma· 

ya ("Pirámide de Kukulkan" en Chichen· ltza). llasta donde te· 

nemas registrado, fué esta la anica incursi6n del arquitecto 

Mariscal por el rumbo del preshispanismo, toda vez que incluso 

él mismo no continu6 con la labor de registro e investigaci6n 

que se hnbta propuesto en su primer libro dedicado al tema. T~ 

carli en la misma época al arquitecto Ignacio ~tarquina emprender 



dentro de este campo la reallzaci6n de la tarea mAs s6lida y 

exhaustiva llevada· a cabo en este siglo, para la localizacil!ni . . 
'reg,istro y medici6n de los edificios prehfspAnicos; trabajo 

que di6 origen a la rnonur.iental obra "Arquitectura Prel1ispllnica" 

que fue y sigue siendo, fuente de primera categorfa para el 

acercamiento al estudio del terna. 

EL ARQUITECTO CARLOS OBREGON SA?lTACILI.'\. -

El desempefto profesional y la obra realizada por el arqui

tecto Obreg6n Santacilia, a quien ya hemos seiialadó en el cap! 

tulo correspondiente a la arquitectura nacionalista, constitu

yen todo un apartado en medio del panorama arquitect6nico mex! 

cano de la d6cada de los veintes. Dueno de sensibilidad y ta

lento rendidos al oficio del diseno arquitect6nico, Obreg6n -

Santncil ia es el prototipo de la inquietud permeable ante los 

estimulos no solo del medio en el que se desarrolla, traducidos 

en la singularidad de los encargos que recibe, sino tambi6n de 

la circunstancia internacional a la cual conoce y sigue muy de 

cerca, congruente con la ya nuchas veces apuntada lntenci6n de 

la cultura mexicana por dejarse tcfiir por los nás recientes so 

plos artfsticos de occidente, Propietario desde muy joven (a 

los 26 anos de edad) de uno de los ¡:abinctes de arr¡ui tectura de 

más renombre y con mayor capacidad de trabajo de la ciudad de 

l~xico, prácticamente no hubo concurso pQblico o privado al qw 
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no se presentara Obreg6n Santacilia, ni condisctpulo de la A~! 

demia de San Carlos que no colaborara con 61 como socio de pr~ 

yecto (Carlos Tarditi, y Jos6 Villagrán Garcta entre otros) 6 

como dibujante. Una bien fincada red de relaciones sociales 

con personalidades tanto del sector pGblico como Jos6 Vasconc! 

los y Alberto J, Pani, como de la iniciativa privada le abri6 

un sinnGmero de oportunidades de trabajo que siempre hábilmen· 

te aprovechadas hicieron posible la construcci6n de sus proyei;. 

tos dentro de una muy amplia gama de géneros, desde los edifi· 

cios de la adrainistraci6n pfiblica a la vivienda de inter6s so· 

cial, y del edificio para comercio y oficinas al pabell6n re:· 

presentativo de México en las exposiciones internacionales ce· 

lebradas en.otros paises, Aunado a lo anterior, debe comenta! 

se como hecho importante en la configuraci6n de la personalidad 

del arquitecto, la proclividad para ejercer el diseno arquitei;. 

t6nico siempre en relaci6n a algunos de los estilos compositi· 

vos latentes en las diferentes épocas .de su actuaci6n profesi~ 

nal. En este sentido Obreg6n Santacilia debe ser considerado 

más que como un innovador, como un magnífico oficiante de la .. 
tendencia que se hubiera propuesto desarrollar para cada pro·· 

recto; no serta posible emprender una mirada analítica no solo 

de la producci6n arquitect6nica mexicana de la primera mitad 

del siglo XX, sino aOn de todo el devenir cultural de la naci6n, 

sin considerar en todo momento la posición que asume para cada 

periodo, la personalidad de Carlos Obre~6n Santacilia, 
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Henos mencionado como caracterlstica primordial del trabajo 
• 

del _arquitecto, la pluralidad de tendencias y estilos que aco· 

gi6, de tal suerte que podemos seftalar obras suyas que se in· 

cluyan en el neo-colonial, en el historicismo europeo, el Dec6, 

y más tarde en la modernidad a la que di6 lugar el racionalis· 

mo franco-alemlin incubado en Mlixico por Juan 0 1 Gorman, Con el 

propósito de clarificar y hacer mlis objetiva la revisi6n de la 

obra mlis importante ejecutada en la dlicada que nos ocupa, ha;os 

agrupado en tr~s sectores sus proyectos más representativos: 

la fase nacionalista, que ya se ha estudiado en el capitulo e~ 

rrcspondiente, la etapa del Dec6, y por Gltimo la tercera sec· 

ción mAs rica en ejemplos al tiempo que la más heteroglinea en 

estilos y que serli descrita en el presente apartado, La rela

ción de proyectos seleccionada por nosotros integrando casos 

representativos, incluye los siguientes: renodelación del Edi

ficio de la Secretarla de Relaciones Exteriores, proyecto para 

el Edificio de la Lotería Nacional, proyecto para la Climara de , 
Senadores, Edificio Santacilia, Edificio de la Secretarla de 

Salubridad y Asistencia, proyecto para el Edificio del Gobier

no de la ciudad de México, y la Casa del ingeniero Alberto J. 

Pani. 

RE.'DDEl.~CIO~ DEL EDIFICIO DE !A SOCRETARIA DE REL\CIO:."ES EXTERIORES. -

(Actualmente desaparecido). 

La comisión para la ejecución del proyecto fue dada direct!!, 
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mente por el general Alvaro Ohreg6n al ingeniero Alberto J. Pani . . 
en 19ZZ, quien en ese ·ano se deser.ij.enaba co1110 miniStro de Rela• 

c"ion~s llxterlores. DesconoceJ11os la relac16n que hubiera podido 

existir entre el Ingeniero Pani y el entonces pasante de arqui

tectura de 26 anos Carlos Obreg6n Santacilia, de tal modo que 

éste fue invitado a realizar el proyecto de ar<¡uitectura mien-

tras que el primero, llev6 a cabo la ejecuci6n de la obra; sin 

duda este es uno de los peculiares casos dentro de la historia 

moderna del pa~s, en el que abiertamente un funcionario püblia> 

es encargado como contratista.de realizar la obra estatal, toda 

vez que como se dej6 anotado .en el capitulo relativo al concre

to, a inicios de la d~cada de los veintes. pese a las dificult!. 

des econ6111icas poi' las que atravesaba !1hico y a la baja contr!. 

taci6n de obra de edificacilln por la mis111a causa, si existian 

en la ciudad de. M~xlco suficientes profesionales de la ingenie

rta que de hecho se hicieron cargo de la construcci6n de los 

edificios disel\ados por la r.1ayorta de los arquitectos de origen 

extranjero avecindados en el pats. 

El edificio que nos ocupa.fue primeramente remodelado entre 

1903 y 1907 por el arquitecto llicolás Mariscal dentro de los l! 

neamientos de un pesado eclecticisJ!lo neo-clgsico ~ renacentist~ 

Obregón Santacilia incluye en su proposici6n lo siguiente: 

" .•• un espacio para recepción, un tercer piso, un gran hall; el 

sa16n de recepciones que abarc6 todo el frente de la fachada; 

comedor, otros salones y cocinas •.. un vesttbulo para la circu

lación de vehiculos y peatones, una escalera y en el primer pi-
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so las oficinas del Secretario )' del Subsecretario". C39> Robe_!: 

to Montenegro fue el encargado de los cmplor.1ados <le la cubierta 

del hall del tercer piso, y la fachada fue objeto de una severa 
' 

reconfiguraci6n unlfic4ndo!a dentro de un estricto estilo Luis 

XIV que contribuy6 a dar mayor sobriedad al conjunto después 

de eliminar todos aquellos detalles que no se hallaban compre!l 

didos dentro del paréntesis de un solo programa decorativo. 

Este es· quizll el caso de mayor radicalismo estlitico a favor del 

pasado que se encuentra en la obra de Obreg6n, )'a que por otra 

parte aparece dentro de un pertodo en el cual la critica al . . 
historicismo occidcnlal justamente empieza a exponer la neces.!. 

dad de cerrar puertas frente al influjo extranjero, y tratar 

de retomar las es·encias locales tanto del presente como del P!. 

sado. A~os después el autor argumentar4 en favor del eclecti· 

cismo: ",.. todo lo que se construye (en :.tl!xico). pierde su se· 

llo de copia exacta de lo europeo, aunque el intento fuera 

ese; •• ";(40) haciendo una clara referencia a la natural voca·· 

ci6n tanto del artesano c9mo del arquitecto mexicanos por rei!l 

terpretar a su modo las condic.iones formales de cualquier est.! 

lo importado. 

PROYECTO PARA EL. EDIFICIO DF. Lo\ LOTF.RI.\ l\.\CJONAL, • 

Realizado en colaboraci6n con José \'illagrán Garcta en 1924, 

este proyecto sent6 las bases compositivas y de aspecto general 
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en exterior que fueron seguidos por el inge~iero Jos6 A. Cuevas 

en el proyecto definitivo con el cual se construy6 en 1942, el 

prim~r edificio de la Loterla Nacional, La fachada principal se 

organiza en el disefto de Obreg6n, a base de una alta torre cen

tral y sendas alas laterales, cuya altura apenas equivale a la 

mitad de la correspondiente al cuerpo vertical preponderante: es 

innegable la influencia del academismo finisecular en el reforz~ 

miento del modelo sim6trico, al puntualizar el centro del alzado 

mediante un vicoroso elemento de contraste general, por otra par 

te son fácilmente apreciables dos intenciones ornamentales den

tro del disefio, la primera de orden historicista, referida en el 

interior al tratamiento de la cOpula encasetonada (al modo del 

rante6n de A~ripa en Roma) los grandes arcos y las columnas de 

orden compuesto que organizan el espacio del gran hall central¡ 

en la fachada los cuerpos later~les bajos se proyectaron con dos 

6rdenes de ventanas, el de planta baja con arcos de medio punto, 

y el del primer nivel de contorno rectangular, el tratamiento de 

los pafios se propuso a base de sillares simulados. La segunda 

intenci6n tiende más hacia un geometrismo moderno y menos compr2 

metido con modelos decorativos, su aplicaci6n se sitQa totalmen· 

te en la torre central cuyo remate resulta con la reserva de la 

escala, un antecedente exacto del remate que el mismo Obreg6n • 

Santacilia di6 al monumento de la Revoluci6n en 1938, y que bien 

puede sintetizarse en los siguientes componentes básicos: casqu!_ 

te metálico contrastando en color y densidad visual con el 
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resto de la estructura,. grupos escult6ricos insertos desvanec!, 

dos en las esquinas y contundencia formal frente a la aprecia· . 

ci6n. externa, 

ANTE-PROYECTO PARA LA CAMARA DE SENADORES,• 

Del afio de 1925 data este disello de remodelaci6n de la C! 

sa de Paseo de la Reforma Nº, 8 para alojar en ella a la Cáma· 

ra de Senadores, Pocos antec.edentes tenemos en relaci6n a éste 

proyecto del cual solo conocemos un apunte perspectivo del CO! 

junto general:C4l) dos rotundos volOmenes cuadrangulares de dos 

niveles y u~ casquete semiesf6rico (que seguramente cubrirla el 

sal6n plenario) serian los elementos sobresaljentcs de esta c~ 

posici6n, que se vali6 de entretelones neoclásicos para expre· 

sar la dignidad y sobriedad que debla caracterizar a la insti· 

tuci6n que ocuparla el recinto, Este proyecto form6 parte de 

la serie de encargos que hizo la administraci6n callista, con 

objeto de reubicar y modernizar los locales donde operaban las 

dependencias de la administraci6n estatal, 

EL EDil'ICIO SANTACILIA. - (Foto 14) 

(Actualmente desaparecido) 

El primer experimento ejecutado por Obregón Santacilia 
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dentro de las normas que tendtan al abandono del estilisno hi! 

toricista y por tanto a la supresi6n de ornamentaci6n adosada, 

se present6 con la construcci6n en 1925 del Edificio Santaci-
' 

lia, erigido en la Calle de Madero Nº. 32 (actual111ente demoli

do) y cuyo destino multimodal aloj6: oficinas, banco y restau

rant (este 6ltimo con decoraci6n neocolonial),C 42 ) Constructi

vamente el conjunto se organiz6 a partir de una estructura Pº! 

ticada de concreto que salv6 todo el claro interior sin ·nece·si 

dad de apoyos intermedios, la conposici6n ofreci6 una serie de 

recursos estéticos innovadores dentro del gabinete de disefto 

de Obreg6n Santacilia y que contribuyeron al ensayo de nuevas 

tipologtas por parte de aquellos autores que se mantentan sen

sibles a las muestras de progreso plástico, La fachada se fo! 

m6 con dos grandes superficies rectangulares: la entrecalle 

que seftala el acceso a los pisos de oficinas, y la gran panta

lla encristalada que ocup6 casi todo el frente de la construc

ci6n, Este segundo elemento se encuadr6 en un principio de 

composici6n sumamente interesante, parte de un enorme ventanal 

horizontal en el primer nivel que parecta hacer gala del desa

fio t6cnico ensayado en el interior, al presentar una relaci6n 

visual ins6lita: entre el desplante del volumen y el desarro-

llo vertical de la estructura hay de por medio un vacio total 

de estructura y medios de rigidez, este rompiniento de la 16g! 

ca rjct6nica apunta hacia una nueva actitud en la apreciaci6n 

visual de la arquitectura que cada vez tratará de distanciarse 

mfts de las reglas de estabilidad 111aniíestadas en lRs ~orrnas º! 
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namentales,.para jugar con la din~mica de los ~anos, el balan

ceo entre masas compactas, las oquedades del' esraclo, las dife . -
rentes densidades de los materiales y su traducci6n estGtica . . 
en la lectura del hecho arquitect6nico, J,a presencia de am-

plias superficies encristaladas conlleva ta toma de conciencia 

de un hecho que paulatinamente llegar§ a ser condici6n distin

tiva de la arquitectura moderna universal: la simultaneidad, 

es decir la posibilidad que tiene el esr>ectador de contemplar 

a un tiempo, los acontecimientos que se celebran tanto dentro 

como fuera del edificio, 

En la viga de cerramiento 1lel ventanal inferior descansan 

dos pilastras que al ascender cuadriculan la superficie, dando 

origen a un juego de ocho ventanas de muy generosa dimensi6n 

destacando el predominio del vacio sobre la masa s6lida¡ la e! 

quina con ltnea diagonal intermedia a cuarenta y cinco grados, 

(arquitectura de transici6n al decir de Katzman) aparece apli

cada al vano de acceso de forma sixpartita, y en dos de las 

ventanas de la zona de oficinas¡ la marquesina sobre el ingre· 

so al comercio de planta baja mantiene la breve ondulaci6n he· 

redada del art nouveau y que fue presentada en !llixico en la 

obra los arquitectos europeos como Paul Dubois, Los resultados 

arquitect6nicos ubican al edificio como uno de los mAs sobres~ 

tientes dentro de la Unen que trat6 de apartarse de las atad!! 

ras hlst6ricas, y dentro de la producci6n ¡iror>ia del arquitec

to es un ejemplo que pone de manifiesto tanto la actualidad in 

formativa sobre los recientes acontecimientos constructivos en 
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otros paises como úna innegabl.e .capacidad de dJ..sel'.o •1ue le po

sibil it6 la experimentaci6n con diversos modelos compositivos. 

EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD E HIGIENE P0BLICA, -

(Fotos 11, 12 y 13), 

Si bien Obreg6n Santacilia se habta encargado de la obra . . 
más importante del vasconcelismo {El Centro Escolar Benito Ju! 

rez), y de haber fincado con El Pabell6n de lll!xico en Rio de 

Janeiro, la stntesis del nodo arquitect6nico del nacionalismo 

obregonista, durante el periodo del general Calles se distin¡µe 

por ser el constructor en 1926, de este edificio público. el 

mAs importante encargado por el Estado callista, y el primero 

que se acepta sea diseñado con un carácter eminentenente moder 

no, dejando de lado la idea heredada desde el siglo XIX de que 

las fornas hist6ricas son las únicas que posibilitan la.digni

dad y decoro a los edificios gubernamentales, Varios factores 

coinciden para acentuar la importancia del lm'lueble en cuesti&, 

de un lado se encuentra la voluntad del r6cimen que planea la 

reubicaci6n de sus dependencias ejecutivas en nuevos recintos 

fuera del casco antiguo de la ciudad, baste ~ecordar que el 

proyecto constructivo del poríiriato en materia de locales P! 

ra la adninistraci6n del gobierno se ubic6 siempre dentro del 

priner cuadro de la metr6poli: los Palacios de Comunicaciones 

y Correos, el Teatro Nacional, la Cámara de Diputados, la Ins-
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pecci6n de Policia, la Secretarla de Relaciones Exteriores, so 

lamente el Palacio Legislativo escap6 al marco del ·centro de 

la ca pi ta 1, aunque 6pticamente quedarla fuertemente vinculado 
• 

mediante la gran perspectiva de la avenida del Ejido (hoy ave: 

nida Julirez} enlazlindose con el eje del Paseo de la Reforma a 

la altura de la ex-glorieta del cabal U to, para terminar en. el 

embudo de la calle Plateros (hoy Francisco· 1. t•adero} y rema-

tanda frente al Palacio Nacional. Por ello debernos considerar 

como un primer intento de planificaci6n noderna del callismo, 

el olvidarse del marco hist6rico y tradicional del centro de 

la ciudad de Mt!xico, para pensar en el traslado de las ofici-

nas de la burocracia a territorios con mayor potencial de cre

cimiento; en este caso se trataba de fortalecer la arteria más 

importante de la ciudad, el Paseo de la Reforna, que unla f1s! 

camente la casa presidencial (El Castillo de Chapultepec} con 

el Palacio Nacional, A lo largo de ella se habtan construido 

durante los aftos de la dictadura porfiriana las embajadas y 

mansiones de las familias mlis destacadas dentro de las finanzas 

y la administraci6n estatal: los Braniff, los Limantour, etc. 

En este sentido es muy factible adivinar la intervenci6n dire~ 

ta del general Pl~tarco F.ltas Calles en 'las decisiones urbanas, 

toda vez que la columna vertebral de su actividad pGblica esta

ba referida al rnsco de la Reforma, hecho que inclusive le llc

v6 a decidir la construcci6n de su residencia particular en un 

terreno frente al Castillo de Chapultepec (actualmente la esquJ. 

na de Mnriano r:scobcdo y Tolstoy, casa clel ''Consejo Mexicano de 
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Turismo") colindando con el propio Paseo, Sln e111ba·1·go, debe 

quedar claro que dentro de este proceso de crecimiento no fue 

tlnicamente importante el gusto personal del Presidente, sino 

tambll!n la dlnllnica del propio gabinete que· ante la enbestlda 

de la modernidad, habla ya planteado un a!\o antes a travb de 

la oficina de Obras POblicas de la ciudad un anteproyecto eje

cutado por el mismo Obreg6n Santacilia, para la continuación 

de la avenida Chapul tepec hasta la avenida San Juan de Letr4n 

y la ulterior remodelaci6n del z6calo capitalino. 

Por otra parte, Carlos Obreg6n Santacilia dej6 bien sent.! 

do en el proyecto del Edificio Santacilia, su muy firme deci-

si6n por poner un pie dentro de la nueva corriente formal, aun 

que siempre tomo ¡1ara si el compromiso de no abandonar el est! 

mulo de las corrientes nativas; es en este nomento cuando incl~ 

sive refuerza teóricamente sus experiencias con nuevas combin.! 

ciones geornl!tricas. En 1927, en un articulo titulado "Consid.!!, 

raciones sobre Arquitectura lloderna, el hastfo de la curva11 ,C 43> 

expresa lo siguiente: "·, .lloy se empieza a vislumbrar una (nu.!!. 

va) Arquitectura; existe un esplritu nuevo, nuestra Epoca tieiE 

necesidades nuevas, francamente distintas a todas las que han 

existido antes, que exigen formas emanadas de ellas,_ ·raci"onales, 

capaces de crear una Arquitectura ••• quisi6ramos que cada •le

mcnto que usamos, tenga una raz6n de ser y que nunca sea coMo 

una cosa sobrepuesta, sino que est!! fuerteMente· 1icado al con

junto, de Manera que no pueda separarse (subrayados nuestros),.'.' 

Dentro del mismo escrito presenta una sentencia definitiva en 



contra de los tradicionalismos colonialistas, sin importar con 

ello poner en tela de juifio su propia obra de aftos anteriores 

asl e,s de violento el iMpulso que lo lleva a toriar posici~n en 

la primera Unea de ataque al historicismo: 11 •• , la Revoluci6n 

estimu16 la creaci6n nacional d·ando lugar a casas llamadas col.!?_ 

njales, tan anacr6nicas como aquellas, que hoy han evolucionacb 

logrando tipos casi modernos, con caracter nacional", El tan 

llevado y traldo concepto del "caracter nacional", tan ambiguo 

en su concepci6n de origen y tan huidizo para su definici6n fue 

siempre una suerte de manto de patrocinio debajo del que los ª!: 

quitectos encontraron cobijo, siempre que quisieron volver sus 

esperanzas al pasado pl4stico del pals, 

El conjunto proyectado por Obreg6n Santacilia. para laª.!:. 

tual Secretarla de Salud1 reune en sus formas y espacios una vo

caci6n sincr6tica que sin abandonar el llamado del caracter n!. 

cional busca su sitial como precursor de la nueva volumetrla 

arquitect6nica, al tiempo que mantiene subyacentes las normas 

del mAs absoluto clasicismo. Pese a ello no nos atrevertamos 

a clasificar este edificio como de esencia ecll!ctica, porque r~ 

sulta de justicia reconocer que los resultados obtenidos rindlJ'I 

cuentas claras a la creaci6n de una obra orieinal y de gran r! 

ciedumbre pllistica, capaz de autosustentarse a sf misma con un 

discurso propio sin dar cabida a la evocaci6n hacia otras mod! 

lidades expresivas. El partido arquitect6nico se resolvi6 ali 

neando tres masas de oficinas en los linderos, noreste, norte y 

noroeste (con vista a Chapultepec y Paseo de la Reforma); el 
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costado sur qued6 ocupado por el Laboratorio Cen~ral y el cen

tro del terreno se dej6 libre de construcciones dando Jugar a 

la presencia de un jardtn interno. Concep'tualMente estamos e!!. 
. . 

frente de un esqueMa compositivo que en principio parte de la 

conciencia de un espacio interior dentro del que se desarroll.! 
. . 

r4 la vida de la dependencia¡ este 4mbito se genera en el jar-

dln interno con el que siempre se mantiene relaci6n ambiental 

a través de los corredores de los edificios y el cual ader.ill!I 

de operar como fuente de satisfacci6n visual para los ocupantes 

del recinto, da lugar a juegos de perspectivas que permiten la 

apreciaci6n de los distintos componentes del conjunto, entendi 

dos como cuerpos aut6nornos en el espacio pero vinculado& entre 

sf mediante el jardtn, y con el" nedio externo a través de los 

puentes recubiertos con placa de cobre que a su vez 'eslabonan 

a los edificios perimetrales. De esta manera aparece un proy~ 

to que establece fuertes vtnculos espaciales internos y que 

conciente del medio exterior, admite un diálogo visual y de in 
tercambio ambiental constante. 

Voluml!tricarnente aparecen dos codificaciones, la del cue!. 

po de laboratorios que destaca por una torre central poliface

tada y en coMbinaci6n con las lfneas horizontales del cuerpo b.!!. 

jo, y la de los grupos de edificios periMetrales que en contra! 

te con el local anterior concebido bajo un r6gimen lineal, optan 

francamente por la nasividad totalitaria, La stntesis volurne

trica se resume en un ritmo preciso de planos generadores de 111 

paraleleptpedo de grnn robustez, sien?re linitado en dos dinen-
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siones por 'ta brusca interrupci6n de la continuidad visual que 

establece el Angulo recto, y por una carniza perinetral propi· 

ciadora de una densa banda sombreada. La clara. seometrta de 

estos edificios se sustenta en una vocaci6n. greco-romana de la 

arquitectura, en donde la 16sica constructiva de la ecuaci6n 

peso-soporte prevalece ante cualquier intento ornamental. 

Las fachadas hacia el exterior se resuelven mediante la 

alternancia de entrecalles con tres ordenes de ventanerta. y 

calles formadas por continuos planos verticales; el revestinie~ 

to general a base de cantera gris desplantada en un rodapie pe· 

rimetral de recinto, contribuye al aire de sobriedad que preva

lece en todo el conjunto, La decoraci6n aunque matizada y re·d!! 

cida a deterninadas áreas del edificio, 'sicue estando presente 

en forma de mascarones ·representando las cuatro edades del hom· 

bre (niftez, pubertad, madurez y senectud), esculturas zoomorfas 

en los arranques de escaleras, la herrerta de barandales y re· 

jas, la pintura mural (en el laboratorio y la sala de consejo) 

y los vitrales (en los cubos de las escaleras) desarrolladas 

estas dos 6ltimas por Diego Rivera; el espejo de agua al centro 

del jardtn presenta también un motivo escult6rico, tarea que 

fue encomendada a Manuel Centuri6n y Hans Pilling. !lucho se ha 

especulado sobre el significado de este conjunto dentro de la 

fase inicial de la noderna ar~uitectura ncxicana, y sobre todo 

sus posibles vtnculos con la actitud regionalista que en un rno· 

mento dado vino a suplir al nacionalisno franco; el mismo autor 

anotarll veinte afias despulis: ",,,recuerdo c¡ue casi nos obsesio· 
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naba a un grupo, el hacer arquitectura tradicional discut1amos 

largamente sobre ello~· •• volvimos al uso de los materiales na-

tur,les tradicionales: recinto, ladr.illo, azulejo, piedra en 

general.. , .. C44l Nosotros consideranos que el edificio en cue!_ 

ti6n sobresale mls por sus valores arquitect6nicos en si, que 

por las posibles respuestas a la esencia nacional, por su ori

ginal manera de establecer las relaciones espaciales y por el 

vigor de la geometria que en 61 tima instancia puede tambUn CO!!, 

siderarse como la interpretaci6n dada por el arquitecto a la 

enorme solidez de una voluntad de gobierno, que logr6 mantene!. 

se vigente mls alll del limite cronol6gico del periodo oficial 

en que le correspondia regir, dando con ello lugar al ejercicio 

de la etapa_ denominada como "el maxi111ato", 

EL PROYECTO .PARA EL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, -

(Foto 16) 

Dentro del prop6sito descentralizador y do modernizaci6n 

de los edificios para las dependencias oficiales iniciado durl!l 

te el callisrno, se incluye el anteproyecto desarrollado en 1926 

por la sociedad Obreg6n Santacilia-Villagrlin Garcta, para un 

edificio que deberla dar cabida al gobierno de la ciudad de H! 

xico, Escasas referencias tenemos de 61C45 l y en cuanto a la 

ubicaci6n, solo sabenos que su fachada principal darf.a a la av.!!_ 

nida Julrez. 
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Concebido en una escala colosal y crandilocuente, el pr~ 

yecto retomll 1R imagen majestuosa de lo arquitectura imperial 

de la que buenas muestras se dieron en el siglo XIX en el cen· 
' 

tro de Europa; dos niveles con ventanerta excesivamente alta y 

un acceso central flanqueado por dos robustos pilones concen·· 

trando toda la fuerza de la masa en el punto medio del alzado, 

son las condiciones generales a partir de las que se organiz6 

el despliegue de la fachada. La presencia de elementos secun· 

darios como carnizas con cabezas de vigas simuladas, reJ11etinle!!. 

to de ventanas y sendos remates laterales (con aplicaci6n esw! 

t6rica en la c6spide) confinando el plano de fachada, vienen a 

ser los complementos de ornato dispuestos para el reforzaniento 

de una manifestaci6n ornamental, que en este caso no tuvo en 

apariencia mAs inquietud que transnitir J11ediante las formas una 

imagen de poderlo, mAs allA de cualquier prop6sito de congrue!!. 

cia arquitect6nica con las b6squedas que como ya hemos anotado, 

permaneclan latentes en el medio. mexicano. 

PROYECTO DEL BANCO DE CRÉDITO EJIDAL.· (Fotos 17, 18 y 19) 

Tras la experiencia decorativa llevada a cabo en el llaneo 

de M6xico, los ensayos de grandilocuencia ceonC!trica en el CO!!. 

junto de Salubridad y el proyecto del edificio del Gobierno C! 

pitalino, nos encontramos con el disefio desarrollado en 1928 P! 

ra el Banco de Cr6dito Rural, que aparentemente se habla pensa· 
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do edificar en una de las esquinas que forman las calles de Is~ 

bel la Cat61ica y Uruguay en el centro de la ciudad de Ml!xico¡ 

parece ser que finalmente la realizaci6n material de la obra, 
' 

se redujo a la adaptaci6n para fines bancarios del inmueble ·1~ 

calizado en la calle de llotolinia Nº, 11, C46> 

El interior del edificio planteaba un esquema ftistribut! 

vo muy sirnilar al expuesto para el Banco de ~!l!xico: hall cen• 

tral de doble altura con escaleras en el remate del eje que se 

inicia en el acceso, y las diferentes dependencias alineadas en 

torno suyo. La fachada principal (hacia la calle de Isabel la 

Cat61ica) presenta una organizaci6n mesurada y con rnayor riqu! 

za decorativa respecto a las planeadas para los edificios ofi

ciales; el acceso no coincide con el centro, lo que perDiti6 

al proyectista disponer de mayor Area para el despliegue de 

tres entrecalles verticales, manteniendo la jerarquizaci6n del 

ingreso mediante un remetimiento y un vano colosal flanqueado 

por una banda decorativa y un austero remate angular, que de 

algOn modo recuerda ciertos detalles de la arquitectura de 

Franck Lloyd l'lright. C47 l Las bandas verticales que alojan la 

ventanerfa, presentan mayor libertad en la abertura de claros 

(al modo de los edificios citados de ra~l Dubois, con influen

cia tambi6n de la arquitectura de Chicago) y a diferencia de 

los edificios anteriores del mismo autor, contemplan la incorl'!! 

raci6n de roleos decorativos en los cerrarnientos de planta baja 

y de remates en forma de relieves escult6ricos en la parte su-

perior. 
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CASA DEL INGF.NIERO ~LBERTO J. PANI.· (Foto 15) 

El Gltimo eje"plo que citarenos como representativo de 

la obra de Obreg6n Santacilia en este primer periodo de su ac· 

tividad profesional, es el correspondiente a la casa habitaci6n 

que para el inceniero Alberto J, Pani (su gran patrocinador 

para la obra oficial) constru)'6 en 1933, en avenida Paseo de 

la Reforma Nº, 395 (actualmente desaparecida), La escasa in· 

formaci6n al respectoC4B) no~ impone hacer un juicio limitado 

a la i"agen de la fachada principal sobre Paseo de la Refor"ª• 

sobre la que destaca una tarea formal muy apegada a la geometrla 

robusta y rectillnea, con ausencia total de arcu"entos orname.!!. 

tales ajenos a la construcci6n misma, Una ~ompacta masa cGbi· 

ca de tres niveles listada verticalmente por planos ciegos y 
1 

pares de ventanas, ligado todo a un cuerpo secund,rio en el G! 

timo nivel y del que solo se destaca un alero perimetral, son 

los ele"entos básicos de la composici6n de este edificio que 

ya inserto en la d6cada de los treintas (la del funcionalismo 

mexicano), prefiere rendir tributo plástico al europeismo node!. 

no de los primeros anos del siglo, 
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83, 

º!!· ·c-i t, , pligina 101. 

ºI!. cit., pligina 71. 

fachada principal de la "Unity Church" de F. LL. 
· lfright, construida en 1907, en Oak Park, 

Chicago, Illinois,. · 

º!!· cit., pligina 104. 
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FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3 

FOTO 4 

REFERENCIAS FOTOGRAFICAS, CAPITULO V 

LAS TENDENCIAS AISLADAS 

Edificio de "El Palacio de Hierro• 
Arq, Paul Dubois 
1921 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Esquina del conjunto· 

Edificio "El Correo. Frances• 
Arq. Paul Dubois 
1926 

Foto 1 EXA 
De.talle 1 Vista de conjunto 

Edificio "High Life" 
Arq, Silvio Contri 
1920 
Foto : EXA 
Detalle 1 Vista de conjunto · 

Edificio "Woodrow• 
Arq. Albert Pepper 
1922 
Foto : EXA 
Detalle a Vista de conjunto 
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FOTO 5 

FOTO 6 

FOTO 7 

FOTO 8 

FOTO 9 

PabellOn de M~xico en Sevilla 
Arq. Manuel Amabili• · 
1926 
Foto : Amabilis, Manuel, El PabellOn de Mdxico ••• 1929 

( NG. ) 

Detalle : Planta de conjunto 

PabellOn de Mdxico en Sevilla 
Arq. Manuel Amabili• 
1926 
Foto: Amabilis, Manuel. El PabeilOn de M@xico,,, 1929 

( NG. 

Detalle 1 Fachada principal 

PabellOn de M@xico en Sevilla 
Arq, Manuel Amabili• 
1926 
Foto: Amabilis, Manuel, El PabellOn de M@xico,,, 1929 

( NG, ) 

Detalle 1 Fachada principal 

PabellOn de Mdxico en Sevilla 
Arq, Manuel l.rnabilis 
1926 
Foto : lunabilis, Manuel, El PabellOn de México ••• 1929 

( NG; 

Detalle 1 Vista del i~terior 

PabellOn de México, en la Ja, feria internacional de -
la Cd. de México 
Arq. Manuel Amabilis 
1925 
Foto : Universal, Agosto 23 de 1925 ( NG, ) 
Detalle : Vista de conjunto 
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FOTO 10 Cine Granatr Ing. Carlos Crombe, Arq. Guillermo zarraga 
etalt 

1926 
Foto 1 Excelsior, Mayo 27 de 1926 NG. 

Detalle 1 Fachada Principal 

FOTO 11 Departamento de Salubridad: Arq. Carlos Obreg6n Santac! 
lia 

1926 

Foto : De Garay, Graciela. La obr~ de Carlos Obreg6n ••• 
1979, pggina 37 ( NG. ) 

Detalle : Perspectiva de conjunto 

FOTO 12 Departamento de Salubridad1 Arq. Carlos Obreg6n Santac! 
lia 

1926 
Foto : EXA 
Detalle : Acceso principal 

FOTO 13 Departamento de Salubridadr Arq. Carlos Obreg6n Santaci· 
lia 
1926 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada lateral 

FOTO 14 Edificio Santaciliar Arq. Carlos Obreg6n Santacilia 
1925 

Foto : De Garay, Graciela. La obra de Carlos Obreg6n, •• 
1979, p~gina 60 (NG. 

' Detalle : Fachada principal 

FOTO 15 Casa de Alberto J. Pani; Arq. Carlos Obrcg6n Santacilia 
1934 
Foto : De Garay, Graciela. La obra de Carlos Obreg6n ••• 

p:!gina 104 ( NG. ) 
Detalle : Fachada principal 
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FOTO 16 Edificio del Gobierno del D.F .1 l\rqs. Carlos Obregi5n San
tacilia y José Villagran-G. 

1926 

Foto 1 De Garay, Graciela. La obra de Carlos Obregi5n ••• 
pllgina 101 ( NG. ) 

Detalle : Fachada principal 

FOTO 17 Banco Nacional de Crédito l\9ricola1 l\rq. Carlos Obregi5n -
Santacilia 

c. 1930 

Foto 1 De Garay 1 Graciela. La obra de Carlos Obreg.15n ••• 
pllgina 71 ( NG. ) 

Detalle : Planta 

FOTO 18 Banco Nacional de Crédito l\9ricola1 Arq. Carlos Obregi5n -
Santacilia 

c. 1930 

Foto: De Garay, Graciela. La obra de Carlos Obregi5n ••• 

pllgina 71 1 NG. ) 
Detalle : corte longitudinal 

FOTO 19 Banco Nacional de Crédito A9ricola1 Arq. Carlos Obreg6n -
Santacilia 

c. 1930 

Foto 1 De Garay, Graciela. La obra de Carlos Obregi5n ••• 
pllgina 71 ( NG. ) 

Detalle : Fachada principal 

FOTO 20 "Puerto Central l\i!rco en; la Cd. de M~xico" 
l\rq. E. Su~rcz 
1929 

Foto : Revista Cemento No. 33, Enero de 1930 1 NG. 1 
Dctnlle : Conjunto 
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FOTO 21 "Edlficio CIOUSAº 

Arq. Paul Duboia 

1924 
Foto : Revista Cell'ento, Julio de 1925 ( NG. 1 

Detalle 1 Fachada 

FOTO 22 "Edificio CIOOSAº 
Arq. Paul Dubois 

1924 
Foto : Revista Cemento, Julio de 1925 ( NG. ) 
Detalle 1 Vista del patio interno 

FOTO 23 "Estaci6n de Gasolina Huasteca• 

c. 1926 
Foto : Revista Cemento No. 17, Septiembre 1926 (NG. ) 
Detalle : Vista de conjunto 

FOTO 24 "Proyecto para la Facultad de Medicina" 
Arq. Luis Prieto Souza 
1923 
Foto : Excelsior, Abril 6, 1924 ( NG. J 

Detalle 1 Planta del conjunto 

FOTO 25 Edificio de usos multiples en el Zool6gico de Chapultepec 

c. 1926 
Foto : EXA 
Detalle : Fachada principal 

FOTO 26 Edificio para baños y cafeter!a en el Zool6gico de Chapu! 
tcpcc 

c. 1926 
Foto : EXll 
Detalle : Vista del conjunto 
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CAPITULO VI 

LA Ilt,GEN Ell L\ ARl}UITECTUP.A nonE!UIA OCCIDENTAL EN llEXICO 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Por eso resulta rid1cula la pretensi6n de ciertos propietarios, 
que piden a sus arquitectos la utiliiaci6n de elementos que 
han visto en tal o cual lado .••• nuestro deber es crear una • 
arquitectura nacional, propia de nuestro 'régimen el imatol6g! 
co y de las r.1odalidades de nuestros esp1ritus". 

El Universal/ Enero 25 de 1925 • 
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JA PllESIN:IA DE IA .• fiBll!l'l'F.C11JRA DE V.<\llCU\RDIA .~.JA l'Jlll!~ !IEXICAN\, -

Si bien la reflexi6n te6rica en torno al problema de la 

renovaci6n de l~ plAstica arquitect6nica habta sido iniciada 

desde la primera década entre otros por Jes6s T, Acevedo y Fe

derico Mariscal, quienes analizan y valoran la cultura del pe

riodo colonial mexicano para proponerla como modelo de experi· 

mentaci6n en b6squeda de nuevos argumentos que sean capaces de 

resolver el problema de la identidad )' la expresi6n artlstica 

local, es importante también considerar la repercusi6n que tll\'O 

hacia mediados de la tercera década el conocimiento dentro del 

gremio de arquitectos, de la producci6n que en esos nomentos se 

desarrollaba fuera del pats, atendiendo no solo a las espectat! 

vas de'i uso de nuevos materiales de construcci6n, sino tambUn 

a los problemas particulares que cada regi6n enfrentaba, Fen~ 

menos como la expansi6n industrial norteamericana, la reconstl1!: 

ci6n econ6mica tras la Primera Guerra lfandial, o las recientes 

ideologtas que los te6ricos europeos pretend1an ejercer como ·a! 

ternativas en pro de una nut6ntica revoluci6n cultural, fueron 

a guisa de ejemplo, alcunos de los ternas cuyos efectos en la 

edili~ia contempor5nea fueron observados con mayor detenimiento 

por los arquitectos, La reorientaci6n que los crlticos mexica

nos proponen para la nueva arquitectura nacional, aquella que 

idealmente debta ser consecuente con los postulados de la Revo

luci6n, trasluce no solo el rechazo o la aceptaci6n de los plll!! 

teamientos capitales estudiados en los tratados franceses de -
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Leduc, Guadet y Reunaud, sino tambien de una manera muy impor· 

tante el pulso de la nueva estetica y la nueva determinaci6n 

espa~ial ensayada tanto en los Estados Unidos, como en algunos 

paises europeos como Holanda, Francia y Alemania. 

Desde 1924 (segGn nuestros datos) se hace evidente una pos 

tura critica expresada en artlculos publicados en los diarios 

y revistas de la ciudad de México, que trata de enfrentar las 

proposiciones neocolonialistas del vasconcelismo y la persis· 

tencia del estilismo decimon6nico, los parArnetros conceptuales 

de lo que a partir de 1932 se. di6 en llamar el "estilo interna· 

cional": la sencillez, la muerte del ornato, la cancelaci6n del 

sustento hist6rico·formal, el cubismo, el funcionalismo y la 

apologla del concreto armado como sistema constructivo, expres! 

vo y estetico, 

A juzgar por el material hemerogrAfico analizado hemos in· 

ferido que si bien no se di6 una apertura tot al al ingreso de 

las ideologias ex'tranj eras, si existi6 por supuesto, una suerte 

de selecci6n del material a publicarse que en gran medida se 

distingui6 por la exposici6n bien sea a trav6s de fotograflas 

o de articulas escritos, de edificios y precisiones te6ricas m!! 

cho m~s emparentadas con la idea de "modernidad" sostenida en 

la 6poca, que con el reforzamiento de la linea ortodoxa e hist.!?_ 

ricista de la arquitectura. Algunos casos fueron realmente no· 

tables en funci6n del impacto y repcrcusi6n que tuvieron en la 

construcci6n urbana mexicana, )' de los cuales a no dudarlo el 

m&s importante fue el referido al racionalismo de Le Corbusier, 
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que incidi6 conjuntamente con algunas notas'relativas a las va! 

guardias alemana, holandesa y vienesa en el naciniento y robus• 

teciD\iento de la versi6n local del racionalismo, que al decir 

de Israel Katzman,. fue una de las m4s belicosas del orbe. A 

titulo enunciativo y de nincuna· nanera exhaustivo presentaremos 

una relaci6n mlnima de los edificios modernos que se dieron a 

conocer en Ml!xico desde las p4ginas de revistas especializadas . . 
y de los diarios Excelsior y El Unive·rs·a1. 

1. Alemania 

1. • Escuela de Artes de llanburgo; Revista Cemento Nº. 32, 

noviembre de 1929. 

2.· Proyecto del Hotel del Parque en DUsselford (arquitecto 

Emile Farenk.amp); Revista Tolteca Nº. 16, septiembre de 

1930 (tomado de la Revista Ba·uf'otmen). 

3.- Proyecto de casa (arquitecto \'/alter Lampe); Revista!!?!

!!E!. Nº. 19, mayo de 1931 (tomado de la Revista BaUf'or

men). 

4. - Casa en llamburgo (arquitecto J:arl Schneider); Revista 

Tolteca Nº. 19, nayo de 1931 (tonado de la Revista "The 

Studio", Londres) , 

2. Austria 

1.- Proyectos de casas (arquitecto Julius Jirasek); Revista 

Cemento Nº. 28, marzo de 1929, 

2. - Casa en Viena (arquitecto Josef Hahn); Revista Tolte·ca 

Nº. 17, noviembre de 1930. 
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3. Espal\a 

1. - Palacio de la m6sica en lladrid (arquitecto Javier 

Yerftoz); Exc·eis·i-or, mayo 18 de 1924, 

2.- Circulo de Bellas Artes de Pladrid¡- Exc·ei-s·ror, marzo 13 

de 1927. 

3.- Casa de la Prensa en Hadrid; El UniVers·a1, narzo 9 de 

1925. 

4. - "Dos rascacielos en Madrid";- El Uni"Vers·a1, marzo 29 de 

1925. 

4. Estados Uni"dos· de Norteaml!rfca 

1.- Torre de SZ pisos para la Universidad de Pittsbur¡¡; §!. 

Universal, marzo 29 de 1925. 

2. - "Rascacielos inspirado en una pirllmide de Tikal"; §!. 

Universal 0 abril 19 de 1925, 

3.- Apuntes de proyectos del concurso Chicago Tribune; §!. 

Universal, 1925. 

4. - Monumentos a Lincoln en Washington; El Universal•. mayo 

2 de 1926, 

s.- "Emporio de nercanclas en Chica¡¡o"; El Unlversal, mayo 

27 de 1928, 

6, - Teatro l·laya en Los Angeles, California; Revista Cemento 

H°. :SZ, noviembre de 1929. 

7. - 'Terminal de Hollywood en Los An¡¡cles", apunte de Jorge 

Gonztllez Camarcna; Revista Tolteca !lº. 19, mayo de 1931. 
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5. 
. . (1) 

Franc·ia 

1. - Iglesia de Raincy (obra de Auguste Perret), en ·arttcu•, 

lo: "C6mo deben ser nuestras iglesias" por Federico 

Mariscal; Excel"s·ior, abril 20 de 1924, 

2,- Hangares de Orly; Excelsior, julio 20 de 1924, 

3, - Proyecto del Cine Orleans; Excelsior, octubre 26 de 

1924. 

4.- Iglesia de San Luis en Vincenne_s, (o_bra de los arqui-. 

tectos Droz y ~:arrast en 1912, ¿-sic_7 );" Excelsi:or; 

diciembre 28 de 1924 .• 

5,- Edificio de Correos y Tel6fonos de Parts (obra del ar-

quítecto F. Lecover, ¿-sic_7 ); f.xcelsior, marzo 22 de 

1925. 

6,- Estadio NAutico de las Torrecillas, Parts; El Univer.ial 

marzo 18 de 1925, 

7. - Balneario en Parls; El Univers'al, abril 26 de 1925. 

6, Francia en relaci6n con Le Corbusler 

1.- Casa Laroche; Excelsior, julio 18 de 1926, 

2. - Proyecto del Palacio de las Naciones; Excetsior ,. octu-

bre 16 de 1927. 

3,- Casa en Garches; Revista Cemento, Nº, 30, julio de 19l9. 

4.- Casa Cook; Revista Tolteca Nº. 17, noviembre de .1930, 

5,- Proyecto de fachada (no se tiene la certeza de que su 

autor haya sido Le Corbusier, a pesar de que en el ar

ticulo se le asigna la autorla); Revista Tolteca tiº, 19, 

mayo de. 1931. Tomado de la Revista "The Studio" (Londres). 
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7. Holanda 

1. - l!dificios en Hilversum¡ Exce"l'si'or, febrero 22 de 1925, 

2. - Edificios varios¡ en articulo "Holanda y la Arquitec

tura", arquitecto Manuel Sllnchez Arcas;· Excelst·or, ma

yo 23 de 1926. 

3. - Colonia "llorck van Holland" de Rotterdam (arquitecto 

J. P. Oud)¡ Revista ce·r.ie·n·to Nº. 30, julio de 1929, 

8, Latino-An6rica 

1.- Casa habitaci6n en Uruguay (arquitecto Luis Polanco 

Muso); Excelsior; ju.lio 12 de 1925, 

2.- Proyecto del Capitolio de La Habana, Cuba¡ Exc'elsi'or, 

junio 20 de 1926. 

9, Suecia, Italia, Hungría y Bélgica 

1.- Palacio Municipal de Estocolmo¡ El Univers'al, abril 

12 de 1925. 

2. - "Rascacielos de 80 pisos y 400 m. de altura para la 

ciudad de Roma", El Universal, marzo 29 de 1925. 

3,- Seis proyectos de casas para Budapest (arquitecto Luis 

Kozman); Revista Tolteca Nº. 16, septiembre de 1930 

(tomado de Bauformen). 

4.- Palacio Stoclet (arquitecto Josef ltoffmann); f.xcelsior, 

noviembre 9 de 1924 y El' Universal, narzo 8 de 192S, 

De la revisi6n de l~s citas referidas pueden desprenderse 

algunas conclusiones importantes en torno a la dinámica de pen!. 

traci6n visual de la arquitectura extranjera, de tal suerte que 

se puedan plantear con ellas ciertas hip6tesis en relaci6n a su 
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influencia en la construcci~n mexicana del periodo del veinte y 
. . 

por lo ruin.os en los primeros allos de la decada subsecuente, 
. . 

.En principio salta a .la vista que el total de menciones a 

la Droducci6n externa ilustradas con ejemplos especlficos, no 

rebasa segdn nuestra relaci6n, el nOmero de cuarenta, cantidad 

que a lo largo de casi una dEcada (1924 a 1931) se traduce en 

un muy escaso promedio anual, sobre todo si se toma en cyenta 

que estamos incluyendo revistas tan importantes por su tiraje, 

difusi6n y prop6sitos, como es el caso de "Cemento"; sin emba!. 

go frente a:.la relativamente. escasa promoci6n de edificios a· 

jenos al ámbito nacional, nos encontramos con circunstancias 

que repercuten considerablemente en la transfornaci6n arquite~ 

t6nica mexicana, sobre todo con la serie de articulas e ilustl'!. 

clones sobre la arquitectura de Le Corbusier y los racionalis· 

tas centro-europeos, cuyos efectos quedaron por demás demostr!. 

dos con la extraordinaria simpatla no solo pl4stica, sino tam· 

bi@n en el tratamiento espacial interno que presentan las casas 

de Juan O'Gorman y Juan Legarreta. De este 6ltino, hemos lOC!. 

lizado en relaci6n a su "Proyecto de Vivienda Obrera", presen· 

tado como tesis profesional en 1931, un antecedente incuestion! 

ble por la extraordinaria similitud compositiva, se trata de un 

proyecto de casa hecho por el arquitecto alenán l'lalter Lompe y 

que apareci6 publicado en la Revista Tolteca llº. 19, de mayo 

de 1931. En virtud de que en ese mismo nOnero de la revista se 

presenta tambi6n publicado el proyecto de Legarreta, la infer~ 

cia 16gica es considerar que Legarreta haya tenido acceso a la 
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Revista alemana· 'Baufotmen de donde, segtln la cita que acompalla 

al proyecto de Lompe, se tomaron las imllgenes, Esta consider! 

ci6n,nos permite llegar a la conclusi6n de que en Mexico se ·t~ 

nla contacto no solo con las revistas de arte y arquitectura 

procedentes de Francia, sino tombien con las alemanas, y parti 

cularmente aquellas que se proponlan difundir las creaciones de 

la vanguardia. 

?lo todos los edificios presentados corresponden necesari! 

mente al sector progresista europeo (conformado particularmen· 

te por los racionalistas) ni el norteamericano mismo, algunos 

ejemplos se escapan a esta determinaci6n porque siguen siendo 

portavoces de una tlmida vuelta al clasicismo decimon6nico; sin 

embargo. y contrario a ello, nos encontramos con cosos de extra· 

ordinaria importancia programlltica como lós de Le Corbusier 

mismo (que serAn tratados en un apartado exélusivo), y el del 

Palacio Stoclet; construido por Hoffmann en Bruselas en 1911, 

y sin duda uno de los hitos nlls importantes del movimiento de 

la secesi6n vienesa que con tanta frescura renov6 las alterna· 

tivas expresivas de la arquitectura austriaca,C 21 La arquite~ 
tura holandesa fue citada como un paradigma de modernidad y 

eje~plo a seguir dentro del impulso de tran~formaci6n al qµe · 

con tanta insistencia se rccurrta en los medios de divulgaci6n 

escrita; algunos edificios en Hilversun con caractertsticas 

er.iinentemente cubistas y una gran dinlinica en la yuxtaposici6n 

de masas, ast cono vistas de la colonia para obreros Horck van • 
Holland discftada por J.J.P. Oud en Rotterdan hacia 1927, debi~ 
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ron causar un e]!traordinario i.mpacto entre los j 6veiles 

tos mexicanos, toda vez que con estos ejemplos quedaba 

arquitec 
. -

probada 

mediante construcciones de uso p(iblico, la nueva teorta que· ·es 
' . grimta el estandarte de la sencillez, la est6tica de la geome· 

tria sublimada con el purismo y la muerte absoluta del decorat! 

vismo. Algunos de los elementos mAs caracter1sticos de este 

proyecto de Oud son la voluntad planim6trica de las fachadas de 

fenestraci6n horizontal, alternada en algunos puntos con vent!. 

nas aisladas de forma cuadrada tratadas aisladamente dentro del 

pallo externo, sin tener aparente necesidad de buscar algOn tipo 

de complemento plAstico accesorio; el nuevo equilibrio horizon· 

tal que signific6 la combinaci6n de muros bajos con ventanas 

rectangulares desplegadas en amplias bandas longitudinales, CCI!!, 

cluy6 en la paulatina p6rdida de la seriaci6n rttmica de venta· 

nerta heredada del renacimiento, en la cual a cada vano corres· 

pondla una determinada proporci6n de muro ciego, exornado con 

elementos esti11sticos clAsicos. Am6n de que este recurso lle· 

g6 a convertirse en los aftos treintas en una fuerte caracterls· 

tics del estilo moderno (recu6rdese que estaba incluido en uno 

de los cinco puntos que para la "nueva arquitectura", habla d! 

finido Le Corbusier) podemos encontrar sus primeros efectos en 

el ambiente mexicano, en los prototipos de casas construidas 

por Juan Legarreta en 1934 para el Conjunto llabitacional !'lUta!, 

co Ellas Calles en San Jacinto; otro de lo.s elementos de gran 

repercusi6n posterior y propuestos por Oud para la colonia obJ!. 

ra de Rotterdam, es el remate curvado de las esquinas, resuelto 
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magistralmente mediante vol~menes ciltndricos ·cerrados y comp~ 

tos. que descansan sobre una epidermis encristalada que mante··· 

niendo la generatriz curva, dejan ver las columnas ciltndricas 

que sostienen el volumen superior; estos elementos integraron 

parte del vocabulario con el que habrta de expresarse buena Pll.!: 

te de la arquitectura de corte moderno que se ensay6 en Ml!xico 

a partir de los treinta, al incorporar a modo de contrapunto la 

superficie curva (ciega o translucida); queda constancia de 

ello en la soluci6n dada por Josl! VillagrAn Careta, y Enrique 

de la Mora en 1934 para el Hogar Infantil 11º. 9, las casas del 

mismo O'Gorman que casi invariablemente consignaban alguna su

perficie curva, el proyecto para el Aeropuerto Central propue! 

to en 1936 por Fernando Beltr4n y Puga, y el Hospital de Card~ 

logta de \'illagrAn en 1937, por citar solo algunos de los ejem· 

plos que emplearon esta t6nica plAstica, 

Cabe citar por otra parte, los comentarios que el autor 

de uno de los arttculos analizados,C3) hace en torno a la impl'! 

si6n que le produjo la nueva arquitectura hodandesa: "El carac· 

ter principal de esta arquitectura, en cuanto a plasticidad se 

refiere, es la relaci6n de las distintas masas, claramente dis· 

_puestas, quedando los distintos .vol6menes perfectamente equili· 

brados y armonizados •• , las fachadas son tratadas, no como lie~ 

zos a decorar, sino como superficies que limitan volOl'lenes •• ,la 

esquina que conviene definir con vigor le da una curvatura que 

produce el oscuro necesario a dicho objeto,,, el edificio, des 

de cualquier punto de vista, es arm6nico de masas, y los conjll!! 
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tos tienen un ritmo horizontal, acentuado por la proporci6n y . .. . 
disposici6n de los huecos,,," cor.ientarios de este orden nos 

permiten inferir la disposici6n existente en favor de la pon

deraci6n de la nueva arquitectura, no solo en base al prop6si 
. -

to dogmAtico de la sobrevaloraci6n de lo moderno, sino como ·r!. 

sultado de un anAlisis estricto de las condiciones formales 

del edificio, 

Los seis proyectos de casa habitaci6n del arquitecto Luis 

Kozman en Budapest, tomados de la Revista Bauformen y publica

dos hacia 1930 por la Re.vista Tolteca, son en definitiva otro 

importante f il6n para explorar el origen del nuevo lexico for 
. . -

mal asumido por la edificaci6n,urbana: terrazas semicirculares 

(una vez mAs el _uso contrapunUstico de la curva dentro de un 

universo ortogonal), yuxtaposici6n de masas de un ap~etado ·c.!!. 

bismo, 6culos circulares, asimetrla y las singulares solucio

nes de ventanas en esquina en algunos casos, con el prop6sito 

de atenuar la contundencia compacta de los cubos y en otros, 

como una sucesi6n de angostos vol6menes que se manifiestan ·c~ 

mo planos y cuyo engarze formal se resuelve mediante la trans! 

ci6n de la ventana misma. A este respecto cabe citar el caso 

del proyecto de una casa en Viena cuyo autor fue el arquitecto 

Josef llahn, publicada por Tolteca en su Nº. 17 de novienbre d! 

1930 y cuya sinilitud conceptual con la casa liabitaci6n que 

Jose \'illagrAn Garcta construy6 para st mismo en el afio de 1935 

es a todas luces incuestionable: asimetrta, cubismo, escalona

mientos de masas, narquesina en forma de una delgada placa so-
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bre el acceso, multiplicidad for111al de todo el siste111a de ve! 

tanerla, barandales de tubos redondos, y una.gran dinlmlca en 

la ~6nica compositiva. 

La arqui tec.tura alemana en general, sin preciii115n de es

cuela, tendencia o autor y en ·algunos casos haci6ndose exten· 

siva hasta incorporar a la produccii5n austriaca de la epoca, 

fue tomada como la idealizacii5n del progreso te~nol6gico de 

los veintes en favor de una nueva caracterologfa de formasmAs 

all4 de las meras apariencias a que habla dado lugar durante 

tanto tiempo el estilo neocl~sico del siglo pasado, SegQn la 

conclusi6n que hemos expuesto en relacii5n al contacto que de· 

bi6 haber tenido Juan Legarreta con la revista alemana "Bau-

formen" y recordando la cita de Katzman "•. ,SegOn Obreg6n Sa! 

tacilia,. Mochicho (el arquitecto Eduardo Macedo y Arbeu) fue 

el primero que los puso al tanto de la arquitectura contempoi:!, 

nea llev4ndoles libros y revistas como el lfodern Bauformen 
• (1918·1920)(4), el flujo de informacii5n visual de la arquitef 

tura alemana debi6 de haber sido tan i111portante como la prov! 

niente de los casos franc6s y norteamericano. Dadas las lim! 

taciones del idioma (el alem~n no fue nunca un idioma tan im· 

portante y de uso extensivo como el franch, que fue de hecho 

la segunda lengua en México después del espaflol), la interpr! 

taci6n de los dibujos y fotograffas fue mucho mlis importante 

que la revisi6n de los conceptos que los artfculos hayan podi

do expresar sobre los recursos te6ricos que desembocaron en 

los edificios que se publicaban. La gran nayorta de las rcf! 
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rencias a la construcci6n alemana anotadas en la relaci~n por 
. . ·.· 

paises, contenplan casos de a.rquUe.ctura que por todo_s conceJ!. 

tos ~stA lnOmamente relacionada con el llar1ado "estilo inte.! 

nacional" originalmente conocido como racionalista, El proy~ 

to del Hotel del Parque para la ciudad de DUsseldorf, (Tolteca 

Nº, 16, septiembre 1930), aparece como un sencillo volumen 

rectangular con una singular dicotomia en el tratamiento de 

los alzados, por un lado una fachada recibe la ventanerla a 

manera de dotaci6n de perforaciones sobre una masa (en ape¡o 

al r6gimen de disel\o clllsico)., y la otra se dibuja con unas . 

lineas horizontales que abarcan .toda la superficie del muro y 
~ 

que haciendo las veces de platabandas, constituyen un· ritmo 

entre las secuencias de ventanas por piso, Este sencillo tr! 

tamiento lineal provoca un sensible distanciamiento entre la 

concepci6n arquitect6nica que enfrenta la obra en términos de 

masa aislada en el espacio, y la otra, mucho mlls acorde con 11 

ideologla est6tica de los veintes, que establece la multipliC! 

ci6n asim6trica de planos como instancia generadora del esp! 

cio. No serla aventurado establecer una relaci6n de proximidad 

entre el tratamiento dado a esta segunda fachada, y las que pr~ 

yecta originalmente en 1933 Obreg6n Santacilia para el Hotel 

Reforma, en donde alejándose de su tradicional prop6sito de in 

terpretar la composici6n de fachadas como penetraciones dentro 

de una masa dada (véase el caso del conjunto de la Secretarla 

de Salubridad), y de acuerdo a un sisteMa de trazo siguiendo 

el modelo renacentista, dibuja una relaci6n en vertical de Pl!. 
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tabandat continuas que encierran a los pafios que rec'iben a la 

ventanerla en mlldulos individuales por habitact~'c'..• Otro re·· 

cursp interesante utilizado .en el proyecto del .hotel aler.1An., 

es la marquesina constituida por una delgada placa, sostenida 

por cinco esbeltas columnas que concluyen en un cuerpo com¡ia!:_ 

to en el rer:tate lateral del sistema¡ ~sta disposicilln motiva 

una ruptura dela simetrla de fachada, y por tanto la vigoriz~ 

ci6n de la idea de movimiento provocada el desfasar elementos 

de dimensiones diversas hacia el frente del edificio, Una 

composici6n de notable sir:tilitud con la de la marquesina fro~ 

tal del Hotel de DUsseldorf, fue la que utilizll Josl! Villaarln 

Garcla para el p6rtico de acceso del Hospital de Cardiologla 

de· 1937¡ aparecen en 1!1 no solo los mismos elementos formales: 

losa plana sobresaltada del pallo general del edificio, colum

nas esbeltas, y volumen de apoyo cerrando un flanco del sist!, 

ma, sino tambil!n el mismo prop6sito conceptual en el manejo 

compositivo: desprender de la fachada un subsisteMa de lineas 

mAs que de cuerpos, que provoquen con su ubicaci6n asiml!trica, 

una aceleraci6n de la din4mica impllcita en el conjunto sir-

viendo adem4s para enfatizar la posici6n del acceso principal 

al edificio, Por Qltir:to cabe hacer referencia al punto de v~ 

ta que un an6nimo articulista de la Revista Tolteca expresa 

en el nGmero 19, de mayo de 1931¡ ponderando la obra de los 

arquitectos Bernardo Calder6n y l!anuel Ortiz lfonasterio hace 

una relaci6n que le permite externar su opini6n en torno a las 

nodernas arquitecturas alemana y francesa: .. . .. Dentro de la 
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gran sencillez, ·s·en·ci'llez casi 'alemana, con que han sid.o ej~ 

cutac1as (las obras ele ambos arquitectos), poseen una ¡racia, 

un t,oque que tampoco peca del exces·o· ·cte· ·o·r'nal!ientaei6n moc1ernl· 

zac1a en que suelen incurrir los franceses contempor4neos" (s~ 

rayados nuestros). 

Las eludas acerca ele que Francia realmente pudiera repre· 

sentar una al terna ti va importante dentro del proceso de tran! 

formaci6n plAstica de la arquitectura, vinieron a acentuarse 

a ralz de la exposicl6n de artes decorativas, cuyo impacto 

fue tan extendido e importante que alcanz6 a adjetivar de he· 

cho a gran parte de la cultura francesa de mediados ele la d6· 

cada, sin hacer el justo deslinde entre el grupo patrocinador 

del evento y aquellos que aGn dentro de la misma Francia, opl 
. -

naron en contra del 16xico formal inaugurado en la exposici6n. 

Le Corbusier se mantuvo a ojos ele ?16xico, como circunstancia 

aislada del panorama franc6s y paulatinamente fue alcanzando 

la gr.an imagen redentora que proclamaba un mensaje de renova· 

ci6n en favor de la humanidad, Rusia y sus movimientos supr~ 

matista y constructivista, no dej6 de verse como cuna de rev!?. 

luciones totalitarias en la plAstica, las que en un momento 

dado condujeron a la aparente irracionalidad en la crea~i6n 

formal; prueba de ello son los comentarios adversos y sarcAst! 

cos que se publicaron en lll!xico respecto del pabell6n que 

f.lalnikov construyes para la exposici6n de 1925., tanto como las 

relaciones que se estableclan entre los programas de renova·· 

ci6n racionalista y los principios de la doctrina socialista 
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que en aquel entonces se consideraban 4.e procedencia netl\Jllente 

sovtetica; prueba de ello es e~ sigui elite pdrrafo ~xtraiclo ele · 

un l\rtfculo publicado por Alfonso Pallares: "•,, aparece coao 
.. 

caracterlstica esencial de la expresi6n arquitect6nica, la ila 
. . -

sa, el bloque, las superficies· homogeneas y lisas como si fu!, 

ran elaboradas por gigantescas maquinarias, Todo aquello que 
. . 

es circunstancial o producto de una emotividad individualista 

del momento se elimina¡ queda gobernandolo todo la aplanadora 

ele los principios social is tas". (S) Pese a ello y sobre todo a 

partir de la paulatina acept~ci6n de los c6digos racionalistas 

en M6xico Y. de la estrecha relaci6n que tuvieron sus arquite!:_ 

tos con las agrupaciones de trabajadores, las proposiciones 

arquitect6nicas sovi6ticas fueron vistas sino como una fuente 

clara de inspiraci6n, si como una instancia que configuraba 

ideas de renovaci6n estftica y nuevos conceptos de uso; prueba 
• 

de ello serla el resumen publicado el 10 de enero de 1926 en 

el Excelsior, ele dos articulas aparecidos en la Revista "Brau 

Steine" (las nl1meros 2 y 3): ".,,dos polos (arqui tect6nicos) 

se marcan geogr4ficarnente; el polo din4mico est4 en Rusia; el 

polo est4tico est4 en Francia, Y entre ambos se ordenan los 

otros palses,,,Rusia,,.una_poderosa voluntad comenz6 a formar 

una estructura social nueva desde sus principios; no es de a-
• 

sombrar, por lo tanto, que aqul observemos el movimiento n4s 

fuerte y pasional, y el problema de las formas polltico-socia· 

les se repite lo mismo en el terreno arttstico", 
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LA PRESENCIA DE LE CORDUSIER.· 

,Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), arquitecto y 

pintor suizo-frances inicia desde la segunda decada del siglo 

XX, una intensa l~cha por la redenci6n del arte que debe co·· 

rresponder a la moderna sociedad occidental, aquella que es 

heredera directa tanto de las grandes hazaftas de la tecnologfa 

europea del siglo pasado, como de la historia pl4stica desa·· 

rrollada por las culturas mediterraneas desde la antigUedad 

c14sica, Su proplisito es pos.tular los principios de una rev!!. 

luci6n ideol6gica que desemboque en la con~iguraci6n de lo que 

a su juicio debfa ser la panacea arquitectlinica que habrfa de 

replantear tanto el marco de operaci6n de la sociedad dentro 

de una p14stica distinta, (alejada totalmente de los histori· 

cismos academicos), como la reconsideraci6n de las'relaciones 

humanas surgidas en el seno de la familia y desarrolladas de!. 

pues dentro de la esfera social, Diffcilmente podrfa encon·· 

trarse el nombre de otro artista del siglo XX, cuyos pensaMie! 

tos en relacilin a la an¡liitec.tlra hayan tenido tan extensa 

difusi6n a nivel internacional, y tan notoria influencia en 

la formacilin de los jlivenes arquitectos hasta principios de 

los anos sesentas. lllibil disertador y prol1fico escritor de 

arttculos y libros, Le Corbusier, funda antes de 1920 junto 

con el pintor frances Am&dee Ozenfant la teorla artlstica dela 

"m5quina esti!tica del purismo"; a fines de la segunda di!cada 

editan la revista "L'Esprit Nouveau" como organo difusor de la 
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doctrina purista que el mismo Le .corbusier habla aplicado ya 
. . . 

a su propia produccitln pict~rica. Entre 1!120 y 1921 aparecen 

publicados en esta revista, una serie de artfculos firmados 

con el doble seudtlnimo de Le Corbusier - Saugnier en donde el 
. . . 

arquitecto expone su afi1iaci6n a tos principios funcionalis-

tas de la arquitectura, a la exaltaci6n del concepto de la 

"est6tica de la m4quina" (planteada por lo J'\enos desde 1913 

por el artista ruso Vladimir Tatlin),. y_ a la defensa de la PI!!. 

pia idea del "purismo plllstico" como instancia renovadora de 

la cultura europea del presente siglo: ",,, el il'lpulso de ut! 

tizar elementos abstractos para afectar los sentidos y nutrir 

el intelecto •• , 11 C6) ?·!As ~arde, en 1923, aparecitl publicado en 

forma de libro con el titulo "Vers une Architecture" una rec~ 

pilaci6n de los artfculos de Le Corbusier, convirti6ndose casi 

de inmediato en una de las m4s importantes herramientas de 

propaganda doctrinaria con que conttl et arquitecto para difun

dir su apologta de la modernidad. Como menciona Ida Rodrfguez 

en su libro Juan O' Gorman·. Arquitecto y 'Plnt·or: ".\unque .no se 

debe a Le Corbusier la teorfa del funcionalismo en arquitect!! 

ra la repercusitln que tuvo su libro Vets une Archi't·ecture CO!!. 

tribuy6 en gran medida al desarrollo y consolidaci6n del nov! 

doso estilo arquitect6nico", <71 

En fll!xico el libro circula a partir de 1924, inici4ndose 

con ello la paulatina y fundamental penetraci6n de Le Corbusier 

en el medio local, sin duda el arquitecto europeo que con ma>'Or 

trascendencia ha dejado sentir el peso de su estilo dentro de 
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la producción arquitectónica mexicana, ~l libro tuvo especial 

acogida entre un reducido sector de jóvenes estudiantes de San 

Carlos, m4s aOn que entre los arquitectos que se encontraban 

en pleno ejercicio profesional y que aunque también recibie·· 

ron estlmulos posteriores a través de la publicación de artl· 

culos en torno a los proyectos y pensamientos teórico del a~ 

quitecto francés, tal parece que prefirieron aguardar a que 

la generación subsecuente entablara la batalla a favor del r! 

conocimiento de la modalidad arquitectónica propuesta por Le· 

Corbusier. Particularmente fueron tres los jóvenes arquitec· 

tos que abrazaron desde un principio la ideologta funcionalis 

ta, traslad4ndola de hecho al escenario de sus primeros pro·· 

yectos como la Onica instancia válida por aplicar en el terr! 

no de la edificación, dentro del programa de la Revolución M! 

xicana. Citando nuevamente a Ida Rodrtguez encontramos que: 

"una prueba de cómo en circunstancias distintas un libro se 

entiende de otra manera es la lecci6n que sacaron de 61 ("Vers 

une Architecture") tres jóvenes mexicanos de ideas socialistas: 

Juan o:Gorman, Juan Lcgarreta y Alvaro Aburto,,, Desnudaron el 

libro de su esptritu elitista y tomaron el planteamiento téc

nico y el lema "la casa es una máquina para habitar" y sunri

mieron totalmente las consideraciones estéticas de Le Corbu-

sier ... .,(S) 0' Gorman el más aguerrido de los tres, y quien t!!_ 

vo la posibilidad de experimentar de una manera más prolongacb 

y extensa con los principios funcionalistas (Legnrreta perdió 
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la vida, aparenteMente por decisi~n propia, en 1934), adopt6 

inclusive patrones formales de una extreMa proximidad con los 

que .el propio Le Corbusier habta sel\alado y llevado a la prA.!:, 

tica en sus casas de la dl!cada de los veintes, Sobre su pri

mer contacto con la ideologta funcionalista a trav6s del libro 

mencionado referirA al\os despul!s: ",,, compre y let este 1 ibro 

varias veces con el mayor interi!s, F.ntonces se me ocurri6 lfle 

era necesario hacer en lllixico una arquitectura que fuera to- -

talmente funcional, alejada de todo lo acad6mico y desprovis

ta de lo que pudiera ser ortodoxia o sectarismo est6tico, crea~ 

do una arquitectura estrictamente funcional (ingenierta de ed! 

ficios), C9) 

Aparentemente el primer articulo aparecido en un diario 

mexicano en relaci6n concreta a la obra de Le Corbusier, se p~ 

blic6 en el Excelsior del 15 de julio de 1926 con el nombre de 

"un tipo de casa ultraista", Se trata de una transcripci6n de 

un escrito firmado por P. Jeanneret (no se cita la fuente del 

cual fue tomado) revistiendo el doble inter6s, de que ademls 

de haber sido una referencia específica a una obra de Le Cor

busier, significa una de las escasas referencias a la partic! 

paci6n individual de Pierre Jeanneret, prino de Le Corbusier 

y socio de 61 en las más inportantes empresas arquitect6nicas 

de los anos veintes y treintas, El escrito es una rclaci6n de 

los principios doctrinarios expresados desde los arttculos del 

sprit nouveau, y materializados en el conjunto de casas ''La 

.Roche y Je:mncret", construidas en 1923 en el barrio de liuteill 
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pr6xima a la ciudad de Paris; ilustrado con tres fotograf!as 

de las cuales una corresponde a la fachada frontal, con su ·i!! 

pres ionante l1orizontalidad acusada por la prolongada ventana 

que libremente secciona el plano frontal en dos eleMentos de 

desigual peso \•irtual, y las dos restantes, a vistas del int!!. 

rior de las residencias. resaltando la gran libertad espacial 

expresada en la polifocalidad de los puntos de vista, Es en 

el carAc.ter del espacio y -su dominio a travh de la nueva vo· 

luntad est6tica, en torno al cual Jeanneret enlaza una serie 

de conceptos que sin duda debieron alterar a no pocas concie~ 

cias que localmente hablan iniciado la redefinici6n de la ar· 

quitectura, en base a alternativas que generalmente solo inc! 

dian en la imagen externa del volumen construido: ausencia de 

ornato, movilidad en los perfiles de los volflmenes, desplaza

mientos de planos al frente del conjunto etc. Las ideas de 

Jeanneret pueden ubicarse dentro de tres apartados cualitati

vamente diferentes: el parafraseo de slogans propios de Le 

Corbusier: "•, , se pueden construir hoy edificios destinados 

a f4bricas; pero de ninguna manera puede decirse que se pueden 

construir casas ••• la voluntad de la arquitectura del futuro 

(es) crear tipos y() simplificar la forMa,,.la nueva casa de

be ser lo mh sobrio posible, hasta llegar Jsi posible fuera¡ 

a estar vacta.,,"; los conceptos que se!lalan el deber ser del 

nuevo disefio arquitect6nico y las reflexiones en torno al es

pacio interno. Relativos al segundo punto, citaremos las si

guientes ideas expresadas por el autor en su escrito: "la casa 
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debe contener un m1nimo posible de arreglo interior: muy pocos 

tabiques intermedios, pocas puertas, pocos tapices y pocos 

muebles, y estos, construidos lo m4s posible dentro del muro 

••• en suma la mayor reducci6n que se pueda alcanzar de todo 

detalle plAstico en favor del espacio limitado,,, se deben 

evitar los volOmenes vacios, por lo tanto, ausencia de techum 

bres inclinadas y utilizaci6n de las azoteas. ¡Baratura Lsic.:J, 

exactitud y construccilln, •• en la nueva casa se requieren su

perficies murales ligeras, ya que ella debe ser en s1 libre de 

peso y estar cargada por poco.s apoyos libres en el interior ... ¡ 

ligereza: todas las nuevas casas se desarrollan alrededor de 

una pieza grande a la que a menudo también sin muros interme· 

dios - se incorporan las otras piezas". El tono imperativo 

con que se expresa cada uno de los conceptos . los hace ·aparecer 

no como alternativas experimentables, sino como sentencias ab· 

solutas del camino que debe seguir todo aquel que tenca el pro 

p6sito de revitalizar su patr6n creativo. El problema del es

pacio aparece referido como la condici6n arquitect6nica que c111 

mayor agudeza aborda Jeanneret, am6n de las ya citadas mencio

nes en donde destaca entre otros, la circunstancia de que la 

arquitectura debe ser bordada de dentro hacia afuera (."las nu! 

vas casas se desarrollan alrededor ~e una pieza erando ••• ''), 

llama la atenci6n la referencia que hace sobre la innovaci6n 

espacial a que da lugar la arquitectura de l'/right, expresándo

se de 61 en los sicuientes t6rminos: "(de su arquitectura) ~ 

deriva todo el movimiento· nuevo arouitcc·t6nico ••• en tanto c¡ue 
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funde con un grande espacio (creando) cada vez más intensamente 

otros espacios y no solanente en un piso". (.subrayado nuestro), 

Si bien es innegable aceptar que Wright inici6 con sus "casas 

tipo pradera" una nueva vers i6n del espacio interno, articulll!l 

do las diversas dependencias mediante sutiles tangencias am-

bientales eliminando en definitiva la presencia del pasillo 

como veh1culo de integraci6n, y que esta obra como ya se ha ~ 

ftalado en cap1tulos anteriores fue conocida en Europa a través 

de la publicaci6n de "Carpetas ilustradas", no fue comlin que 

los mismos a,rquitectos que no solo analizaron sino aceptaron 

paulatinamente la influencia norteamericana (Gropius y Mies 

entre otros) hicieran menci6n de Wright como el mAs reciente 

antecedente de su propia dinámica espacial, 

Las fotograf1as de interiores que acompaftan al texto son 

claros ejemplos de los ensayos que ventan desarrollando los 

dos arquitectos en materia de integraci6n espacial interna, la 

que se manifiesta en la coincidencia de diferentes espacios 

dentro de uno que resulta ser el de mayor importancia dentro 

de la vivienda; las relaciones se multiplican al no limitarse 

tan solo a los acontecimientos en una sola planta sino al coll 

vocar la participaci6n de dos niveles, esquema que seglin apun

ta Frampton fue tomado por Le Corbusier del pequeno restaur~nt 

con mezznnnine que frecuentaban él y su primo en París. Jea

nncrct dcstac6 respecto del carácter individual que alcanzaban 

cada uno de los ámbitos dentro del marco aglutinador del espa

cio interior: ''aqut encontramos los frios nuros de ccncnto ro· 
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tos, despedazados y compartidos, de manera de crear por todos 

lados nuevos espacios linitados con vida propia cada uno de 

ellc¡s" y finalmente una consigna que es ademb stntesis de la 

voluntad creativa con que esta pareja de arquitectos habta 

acometido la renovaci6n edilicia: "Penetraci6n de afuera hacia 

adentro, de dentro hacia afuera y de arriba hacia abajo", 

En el mismo peri6dico Excelsior apareci6 el 16 de octu

bre de 1927 una breve resena acerca del concurso internaciornl 

para el "Palacio de las !lociones" en Ginebra, Suiza celebrado 

en 1927, De un total de 377.proyectos recibidos de todas par

tes del mundo, el gran jurado decidi6 otorgar el primer premio 

y el encargo para la construcci6n al proyecto de Le Corbusier

Jeanneret; razones que nunca fueron aclaradas promovieron que 

se desautorizara al proyecto ganador y se confiara la nueva 

ejecuci6n a cuatro arquitectos con inclinaciones totalmente 

académicas: Nenot, Vago, Lefebure y Broggi. La reacci6n por 

parte de la opini6n p6blica ilustrada no se dej6 esperar en 

apoyo a los autores: "si este proyecto provoc6 tal impacto en 

la opini6n p6blica es porque representaba al csplritu moderno 

en lucha contra las rutinas y la academia", (l O) Le Corbusier 

mismo nunca pudo reponerse de la gran amargura que le produjo 

esta injusticia, El articulo de referencia hace una breve r! 

laci6n de las caracteristicas que pres.ent6 el evento detenié!!. 

dose en ponderar las cualidades del diseno de Le Corbusier, 

del que además se publicaron dos fotograffas, una de la gran 

fachada vista desde el lago, y la otra de la planta del conju!!. 
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to, " ... el proyecto 111'5 or~gln_~l e intel.i!!~.n~!• por no haber . ·-~ 

se olvidado del paisaje es el de los arquitec'tos franceses Le . 

Cor~usier y Jeanneret. Es el mAs or tglnal por haber' esqulvadD 

esa peligrosa fachada monumental donde todos se hundieron,,, 111. 

reproche que se le hace es el abuso de la ventana; el hacer 

que se convierta en pura ventana toda una fachada", Descono• 

cernos quien fue el autor del escrito que resulta de enor11e i! 

ter6s desde la perspectiva de que si bien se inclina favorabl! 

mente hacia el disefto de Le Corbusier, no deja de lado la va· 

loraci6n del proyecto a partir de un e_splritu que segula abra• 

zando -aunque veladamente- el esptritu compositivo clasicista. . . . 

Me_ncioliar el "respeto al paisaje" como una cualidad de disefto 

resulta un hecho nada mAs alejado de la realidad arqultect6nl 

ca de Le Corbusler quien siempre caracteri:6 a sus edificios 

como ~roductos contundentes de un proceso de abstracci6n geo· 

métrica (tanto en su primera como en su segunda etapa) en do! 

de el paisaje, cualquiera que este fuera, solo operaba como 
. . 

respaldo incidental de la creaci6n artificial impuesta por el 

arquitecto. La critica a la ventanerla, incide directamente 

en contra de uno de los cinco puntos de la renovaci~n arquit~ 

t6nica que planteaba la libertad operacional de la ventana, 

dentro del contexto de la fachada en favor tanto de la capta· 

ci6n total de la luz y el calor solares, como de las proposi· 

clones compositivas que el autor deseara hacer con ayuda de 

las ventanas; el tema de la monumentalidad del que pretende -

excluirse al diseno, fue justamente uno de los motivos que por 
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hallarse manifiesto en el proyecto mismo, acarreo casi de inm! 

diato la desconfianza de los j6venes respecto de la figura de 

Le c.orbusier, quien justamente a partir del concurso de la ·s!!. 

ciedad de las Naciones inicia un proceso de variaci6n respecto 

de sus fundamentos doctrinarios: " ••• la innegable monumental! 

dad -expresada en su frontal p6treo ••• Tuvo el efecto de sus

citar finalmente una cierta desconfianza ideol6gica". (l l) 

La villa en Garches construida en 192i fue dada a cono

cer mediante dos fotos en el Nº. 30 de la Revista Cemento pu

blicada en julio de 1929; sin comentarios que pretendan faci-
. . 

litar la introducci6n del proyecto, las fotograftas aparecen 

solo corno testimonios de dos condiciones que se ha propuesto 

promover la misma revista: seftalar aquellos edificios que pu! 

dan ser tomados como verdaderos prototipos de modernidad, y 

exaltar en todo momento la desnudez de las fachadas como sigm 

tanto del abandono de la ornamentaci6n, como de la nueva expr! 

si6n a que da lugar el uso estructural del concreto armado. 

En la Revista Tolteca Nº. 17 de noviembre de 1930, aparece 

junto a un dibujo de la fachada de la casa Cook construida en 

Boulogne -Sur- Seine en 1926, una peque~a resella apolog6tica 

sobre Le Corbusier, con el escueto titulo de "Monsieur Le Co! 

busier" se citan algunas cuestiones re'lativas a los prop6sitos 

enarbolados por el arquitecto haciendo hincapié en la relaci6n 

entre la perfecci6n técnica del rnaquinisno, el progreso que 

lle\•a impltcito y la nueva arquitectura: "La casa es una m:iqu.!. 

na para habitar (frase original de Le Corbusier) ••• en tales 
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palabras se sintetizaba, por fin, la nueva oTientati6n, las 

nuevas tendencias de la arquitectura especialmente ante su 

principallsimo problema: la casa habita~l6n, la cual se anhe

la que satisfaga no solo a la mente 11ino ta!'ll>U!n al cuerpo de 

los hombres y las mujeres,,. El vapor, la electricidad, el 

gas, la radioactividad, palabras nada pofticas,,,palabras sin 

embargo, redentoras", F.n relaci6n a esta imagen de la máqui

na como alternativa de progreso material esgrimida por Le Co! 

busier en "\'ers une Architecture", cabe hacer menci6n de la 

gran repercusi6n que tuvo desde un principio fuera de Europa. 

Prueba de ello es un articulo publicado en el' Excelsior del 

28 de diciembre de 1924, con el tttulo de "Ensayo de EsUtica 

Contemporllnea" y .firmado en Buenos Aires en noviembre del mi! 

mo ano por ·1os arquitectos Vautier y Prebisch; en et los aut2 

res sin hacer menci6n del arquitecto francl!s, so hacen portav2 

ces de su teorta: "existe una comunidad indudable entre el e! 

plritu que cre6 el partenon.y (el) esplritu que cre6 el auto

m6vil moderno. La máquina ha hecho ver claramente a los hom

bres de hoy la voluntad artlstica de la época en que vivimos ... 

la ciudad es una mdquina. ,,cada pieza debe desernpenar estrict! 

mente su funci6n en el conjunto". (subrayados ~n el original). 

El reconocimiento que se daba en el Mllxico de 1930 a Le 

Corbusier de ser "personalidad dist in!lulda quizá la de rnayor 

relieve en el nuevo y vigoroso movimiento arquitect6nico dese~ 

endonado en nuestra lipoca", (1Z) da cuenta en principio de la 

gran importancia que tuvo en el medio locnl el conocimiento 
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tanto de sus pareciaciones teóricas cono de las imAgenes de 

algunas de sus obras, mismas que como ya hemos referido, apa· 

rec~n con una simpatla formal sorprendente sobre todo en la 

arquitectura de Juan O'Gorman, y mAs tarde a nivel de reinter 

pretaciones del vocabulario plAstico. en la edificación delos 

anos treintas. Los temas espaciales al modo de Le Corbusier 

tendr4n cabida primero en las casas para obreros que constru· 

ye Juan Legarreta, particularmente en el protipo inspirado en 

el diseno que Enrique Yánez presentó para el concurso de la 

"Casa obrera mlnima" de 1932, en donde el elemento capital lo 

constituye un espacio de doble altura al cual se integran 

tanto las rec4maras del segundo nivel como las dependencias de 

planta baja; es esta Ja primera vez que en México se propone 

un esquema de organizaci6n interna de la vivienda en donde 

prActicamente no existen divisiones s6lidas y ciegas entre C.!!. 

da uno de los espacios (las recámaras aparecen limitadas me·· 

diante muros laterales, )' cortinas plegables al frente) excep· 

to en el Area de bafto, ya que la cocina es propuesta por Yáftez 

abierta totalmente a la gran estancia de doble altura; O'Gonnan 

mismo, reconocido precursor del estilo Le Corbusier, no empleó 

en sus proyectos un esquema espacial tan rico en interrelacio· 

nes ambientales y visuales, como el desplegado por Yánez-Lega· 

rreta en la unidad habitacional de "San Jacinto". La segunda 

incursi6n importante en los motivos espaciales internos, la de 

sarrolla tardiamanete Luis Barragán con la serie de casas y 

edificios departamentales que construye en la ciudad de !llixico 
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a partir de 1936 (foto 1)¡ en ellos ademAs de un seguimiento 

compositivo de fachadas que recuerda la dinAmica del Le Corb~ 

sier. de principios de los veintes (recortes en la linea de c~ 

ronamiento del alzado exterior, paftos horizontales de ventan_! 

rta en contraste con superficies s6lidas, agilidad en el con

traste entre planos de estricto perfil cuadrangular), se halla 

impltcita la idea de interconectar ambientalmente los espacios 

internos, hecho que vendrA a culminar hacia 1947 en la obra 

maestra de BarragAn: su casa habitaci6n en Tacubaya. 

Resultarta desproporcionado conferir solo a Le Corbusier 

el mérito de haber desencadenado las transformaciones concep

tuales que en México condujeron al modelado de la nueva arqu! 

tectura de los anos veintes y treintas¡ sin embargo no puede 

dejarse de reconocer la importancia que tuvo el conocimiento 

de su obra en nuestro medio, toda vez que amén de haber motiv! 

do al surgimie~to de la verdadera reacci6n ideol6gica que fue 

el funcionalismo mexicano, contribuy6 a la labor de sensibil! 

zaci6n de un sector progresista del gremio de arquitectos que 

si bien no sigui6 estrechamente sus dictados te6ricos y esté

ticos, percibi6 en la obra construida por el arquitecto, la m! 

terializaci6n de una de las alternativas que trataban de ade

cuar la arquitectura a la nueva marcha de los tiempos. 

EL RASCACIELOS NORTEAMERICANO. -

Si bien la influencia de la arquitectura europea fue ace! 
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to fundamental en el estilo particular que revisti~ a la pro

ducci6n del porfirlato, la penetraci6n de las iml¡enes· norte!. 

mer~canas se desarrolla tardiamente, hasta el segundo cuarto 

del presente siglo. La misma vocaci6n de la naciente cultura 

de la pos-revoluci6n que se plantea. sobre todo durante el r! 

gimen callista y sus consecuentes del "maximato", un acelera-

do ingreso al territorio de. la. vanguardia modernizadora, est!--

blece un velo de censura a la p14stica historicista del acad!. 

mismo europeo y concentra su atenci6n en la cultura norteame

ricana, que pese a no pocas criticas adversas inicia justame~ 

te a mediados de los veintes un proceso de influencia .tal, que 

no solo lograr4 depositar en el medio mexicano las im4genes 

externas de su nueva arquitectura, sino que lograra al paso 

del tiempo. consolidar un proceso de absoluta transculturaci6n 

que sobre todo a partir de la segunda mitad del si¡lo, amen! 

zar4 no solo con ahogar la esencia'de las propias tradiciones, 

sino con la transformaci6n casi total de los patrones de vida 

urbanos. La cada vez m4s robusta economía capitalista norte! 

mericaná que decide conquistar mercados fuera de su territorio 

nacional, incrementa la exportaci6n de una serie casi incont! 

ble de productos, que van desde la maquinaria pesada para uso 

industrial, hasta los aparatos y enseres eléctricos de uso d~ 

méstico que pueden transformar la habitaci6n de la familia m! 

xic~na en "una confortable vivienda al !'lodo americano"; todo 

ello sin descontar la notable producci6n propagand!stica ene! 

minada a convencer al gran pQblico, de las ciudades de que la 
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Qnica opci6n que les puede permitir la conversi6n cualitativa . . 
de su sistema de vida, es el consumo y utilizacidn de produc• 

tos ·provenientes de los Estados Unidos de Norteamerica, No .

solamente la proximidad flsica de la Uni6n Americana que faci 
. . -

lita el traslado de visitantes a ese pals desde M6xico, sino 

circunstancias tan importantes como la producci6n cinematogr! 

fica, la proliferaci6n de revistas especializadas en arquiteE_ 

tura circulando entre el. gremio, y las cada vez mis abundantes 

imAgenes publicitarias que saturan las publicaciones no espe· 

cializadas y de divulgaci6n colectiva, son circunstancias que 

en muy poco tiempo logran abonar el campo para que a inicios 

de los treintas, los objetivos de realizaci6n existencial de 

la cada vez mAs _amplia clase media mexicana, esten centrados 

en la forma de vida "a la americana". 

En el terreno de la arquitectura, superada la fase de 

afirmaci6n nacionalista desatada en el periodo obregonista por 

Jos6 Vasconcelos y sus incisivas criticas en contra de la "a4. 

tura sajona", se presenta tal como lo hemos referido en cap1· 

tulos anteriores, un proceso de franca apertura en favor de 

los vientos renovadores provenientes del extranjero,situaci6n 

que permite la libre adopci6n de casi todas las· tendencias que 

permean el ambiente cultural tanto en Europa como en los Esta

dos Unidos, factor que en los hechos, darA mayor cabida en la 

segunda mitad de la dEcada del veinte al ejercicio plAstico 

con lo que en Europa se califica como signo de vanguardia, y 

a partir de los treintas a inclinar cada vez con mayor peso el 

- s 1 s -



fiel de la balanza hacia la orbita norteamericana, que entre 

otras circunstancias no sufrir4 en su propio territorio la ~! 

vast¡¡ci6n de la segunda Guerra llundial, y sí'.podr4 con el con

curso de la importante emigraci6n de artistas e intelectuales 

europeos (Gropius, Mies Van der Rohe, Stravinsky.y otros), SIJ! 

tituir durante los cuarentas la importancia cultural que tuvi!_ 

ron Paris y Berlin como polos de creaci6n artistica, con las 

escuelas alternativas de Nueva York y Chicago, Las llamadas 

de atenci6n dadas en nexico a favor de la consideraci6n de la 

arquitectura moderna norteamericana como eje futuro de la re

novaci6n, aparecen justamente en el mismo momento en que la 
' 

cultura del vasconcelismo se dispone a dejar el primer sitio 

que el apoyo estatal le habla conferido, 

Federico tlariscal publica en 1924 un articulo titulado 

"La influencia de las construcciones de los Estados Unidos en 

la arquitectura moderna es indi.scutible", (l3) particularl'lente 

notable por el entusiasmo que a favor de esta linea creativa 

manifiesta el autor, toda vez que su afirmaci6n te6rico-pr4c· 

tica se habla inclinado desde la epoca de la publicaci6n de 

sus conferencias en el libro "La Patria y la Arquitectura Na

cional" ( 191 S) en -favor de la revaloraci6n del periodo colon~l 

mexicano, aceptaci6n que por otra parte qued6 claral'lente ex

presada en el di sello del edificio de los "Talleres Tostado", 

construido apenas un afio antes de la publicaci6n del articulo, 

Las conclusiones que expone llariscal en torno a la construcci6n 

en los Estados Unidos, son prácticamente la primera apologfa 
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en favor de un estilo arquitect6nico propio dol continente ane 
. -

ricano, e inicia d.e alguna manera la rot3c i6n de los puntos 

de r.eferencia que scgu1an ocupando la atenc i6n de los arquite:!O 

tos mexicanos: " ••• estamos muy acostumbrados a expresarnos con 

desden de la arquitectura de los Estados Unidos y especialme~ 

te al referirnos a los •rascacielos•.,, ya es tiempo de decir 

con sinceridad algo que es justo respecto al desarrollo de la 

arquitectura on esta naciGn, y os quo ningtln pueblo· ·ha contri· 

buido en los tiempos modernos· m:is ·a1 desarrollo de la arqui-

tectura que los Estados Unidos ••• al genio norteamericano ••• 

corresponde la gloria de definir la evoluci6n completa de la 

arquitectura de nuest"Cos dS:as ••• no se ·puede por ·tanto, ser 

arquitecto moderno si no se estudia detenidamente la producci6n 

norteamericana de nucstl'o' d1as". (subrayados nuestros). Estos 

conceptos resultan demoledores en tanto que no plantean de 

ning6n modo dudas respecto a los valores cualitativos de la 

arquitectura mencionada, o al menos la posibilidad de compartir 

el desarrollo de la vanguardia con los movimientos europeos: . 
la 6J\ica opci6n posible para aquellos que deseen dar el gran 

salto a la modernidad es observar tanto el progreso tecnol6gi 

co como el vocabulario plástico propuesto en los Estados Uni· 

dos. lfariscal pondera de la cultura arquitectónica norteame· 

ricana, la construcción r.tas.iva de edificios dedicados a roso! 

ver "necesidades modernas" [sicJ en plazos de tiempo lir.tltes, 

la creación de nuevos prototipos edilicios que incorporan en 

su interior diversas acti\•idades: oficinas, co111crcios, resta.!!. 
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rantes, La difusi6n que tienen tanto las ideas como las irná· 

genes de las mls recientes creaciones: ",,.no es· menos de sor 

prender la inmensa cantidad y suprema calidad de los peri6di· 

cos y magaiines de arquitectura que se publican en Estados 

Unidos y que van a la cabeia de los sinilares del mundo"¡ ju!. 

tifica el que aGn se siga construyendo al modo ecléctico deci . -
rnon6nico ("edificios monstruos" L-sic _7) y antepone a esta 

evidencia que para 61 carece de importancia dentro del concier 

to global de la nueva edilicia, el hecho de que los nortearne· 

ricanos sean a su juicio los inventores de las "nuevas fornas", 

6nicas consecuentemente, capaces de expresar la joven sensibi 

lidnd del siglo XX: "cada din se encuentra la forma nueva pam 

esos grandes edificios modernos que responde a· l'os nuevos prp· 

cedimientos y al moderno sentir" (subrayado de Mariscal), 

La argumentacl6n en favor de introducir el concepto de 

edificios alto dentro del contexto de la capital mexicana, no 

se apoya tan solo en el prop6sito de seguir estrechamente la 

marcha de la edificaci6n estadounidense, El arquitecto José 

de la Lama, uno de los más inquietos promotores de la urbani· 

iaci6n de las nuevas colonias de la ciudad de México desde l!I!!, 

diados de la década, plantea el origen de la verticaliiaci6n. 

norteamericana cuando en la segunda mitad del siglo XIX, Cid· 

cago surgi6 como la capital comercial del Este, y la demanda 

inusitada de espacio urbano para la celebraci6n de las transaf 

ciones 111ercantiles motiv6 a los arquitectos e ingenieros de la 

'Escuela de Chicago', a optimizar el rendimiento de Jos tcrr!_ 
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nos con~tTuyendo edificios de vaTios niveles. Con el titulo 

de "PToceso de la mentalidad de nuestTo p6blico en mateTla de 

con~tTucciones y fraccionamientos", apanc·e. en el Excelsior 

del 30 de agosto de 1925 un articulo suyo, donde lamenta la 

falta de visi6n de los empTesarios mexicanos, que se confotlllln 

con Teducidas utilidades teniendo en sus manos la posibilidad 

de fTaguaT gTandes negocios si optan poT la constTucci6n veT

tical: "· •• (se necesita) un mayoT espl:Titu de empTesa de nues 

tTos pTopietaTios que actualmente se confoTman a veces con ·o.!!. 

teneT un tTes o un cuatro por ciento anual sobTe el valor de 

sus fincas, y poT otra parte un estudio concienzudo de nues-

tros ingenieros y arquitectos para aligerar nuestros sistemas 

constructivos y obtener edificios de ocho a diez pisos que 

abaraten las rentas ••• dAndonos las condiciones necesarias que 

pide el hombre de negocios", De la Lama encara la sltuaci6n 

de la construcci6n en la ciudad de Ml!xico bajo una l'IUY partil:!, 

lar 6ptica de comercializaci6n que pretende multiplicar util! 

dades con un espacio urbano que por aquel entonces, no ha su· 

frido todavta la pTesi6n de una fueTte demanda de rentabilidad 

por parte de negocios que pTetendan instalarse en el centro de 

la ciudad. Pese al incTemento de la actividad comeTcial a qll! 

da lugaT la economla del callismo, la oferta de espacios en 

los edificios que pueblan el primer cuadTo de la ciudad. es 

todavta suficiente para Tecibir la instalac i6n de despachos de 

profesionistas libres, centros bancarios y financieTos o las 

matrices de industrias y empyesas en general. AdemAs, la ex-
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pansi6n de la mancha urbana habitacional hacia el sur·poniente 
. ' ' de la ciudad (de la cual uno de los principales pro111otores es 

justamente de la Lama), inicia la_ transformaci&n del uso del 
• 

espacio en el centro de la l!letr6poli, cambi_ando 1a 1:1odalldad 

habitacional que tradicionalmente lo hab1a caracterizado por 

el de la comercial, uso del· suelo que se mantiene en equlli· 

"brio durante un margen prolongado de tiempo, toda vez que la 

especulaci6n econ6mica en torno al valor de la tierra nunca 

lleg6 a tener su campo ideal de acci6n en el mismo primer cua

dro, sino tendi6 a desplazarse a principios de los cincuentas. 

a lo largo del Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes, 

continuando geogr~ficamente_ el movimiento que hab1a seguido 

desde mediados de los veintes el género de la vivienda. Por 

tanto, hablar para el caso del centro de México de la "necesi

dad de construir verticalmente" obedece mb que a razones de 

carencia de espacios, a un prop&sito primero de multiplicaci6n 

de dividendos en las inversiones inmobiliarias, y_segundo, a 

un afAn de transformar el paisaje urbano tradicionalmente ho

rizontal, en un bosque de prismas rectangulares acorde a la 

nueva visi6n de la ciudad norteamericana. 

El perfil del edificio alto, constituye para el.arquiteE_ 

to mexicano de los veintes, un parAnetro de modernidad por el 

solo hecho de provenir de una cultura que a partir de esta d! 

cada no solo asombr6 a ~~bico con el b1petu de su extensa pr!!. 

paganda, sino como ya se dijo anterior~ente, logr6 incrustar 

en el nedio local toda una colecci6n de prototipos que si bien 
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en algunos casos coadyuvaron a lograr una 111ejor~a en la cali• 

dad ocupacional de los recintos, mlls que otra cosa fueron to· 

mados como slmbolos de progreso, Testi111onio de ello es la 

descripci6n que se hace de un edificio de departa111entos de a· 

penas tres niveles construido a fines de los veintes por el 

despacho del arquitecto Guillermo Zllrraga: "la mayorla de las 
. . . .. . (14) . . . . 

recllmaras y los ballos tienen sus close·ts, (subrayado nues· 

tro), que son tan necesarios y que en la vida moderna se puede 

decir que reemplazan a los roperos, Los ballos con su instal!. 

ci6n enteramente moderna de nuebles de color,,,todas las pie· 

zas tienen luz y ventilaci6n indirectas,,,;, (l S) 

Anen del importante articulo de Hariscal publicado en 1924 

destacando a la arquitectura norteanericana como puntero de la 

vanguardia, eventualmente se llegaron a presentar diversos ·a.! 
• tlculos ilustrados con fotograflas en un aparente intento por 

parte de los simpatizantes del estilo, por incrustar en el •! 

dio local la imagen del reto estructural y formal que signif! 

caba la construcci6n del rascacielos, Artlculos como el ded! 

cado a la torre de 52 pisos para la Universidad de Pittsburg, 

el del "Rascacielos inspirado en una pirllmide de Tikal" (el 

Dec6 a la norteamericana. volcado con toda su potencia evoca· 

dora), los apuntes para el concurso del edificio del "Chicago 

Tribune", el "ernporio de mercanclas en Chicago", o los bocetos 

que Jorge Gonzlllez Camarena hizo de la 'ºTerminal de Hollywood 

en los Angeles" publicados entre 1925 y 1931, hablan tod9s e· 

llos de la esperanza en la vertical ascendente como sfmbolode 
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los nuevos tiempos¡ clrcunstanci.a que no siempre se encontra· 

ba emparen·tada con la doctrina de la nueva· pureza. geom&trlca . ' 

y lr. cancelacic5n de la decoracic5n que desde Europa se pregon~ 

ba como caracterlstica aut6ntica de la nueva edificaclc5n, e· 

jemplo de ello se tendr~a en el proyecto ganador del concurso 

para el Chlcago Tribune, desarrollado por llood y Howells den· 

tro de un intento de neog6tico trasladado a la tecnologla del 

concreto-acero y construido en.1925, 

EL' PROYECTO DEL PRU!ER .PASCACJELOS MEXICANO,• (Foto 4) 

Hacia 192~ .se public~C 15>1a primera refer~ncia en torno 

a un edificio alto dise!lado en M6xico, siguiendo la linea pro . . . -
positiva sustentada en los Estados. Unidos, •Se trat6 del pro· 

yecto desarrollado por el arquitecto Jos6 Luis Cuevas para un 

edificio de doce niveles que se pretendla construir en un te· 

rreno ubicado sobre la avenida Ju4rez entre las calles de Dol~ 

res y Cuajomulco (hoy calle de LC!pez); acompafiando de tres 

ilustraciones del proyecto, el articulo anc5nimo destaca a lo 

largo de la descripci6n que se hace del proyecto los siguien· 

tes conceptos: "no lo llamat'los rascacielos, . porque no se trata 

en realidad de un edificio de innut'lerables pisos cot'lo los que 
' . 

s~ construyen actualmente en los Estados Unidos,,,preferimos 

llamarlo el primer edificio hacia lo al to (subrayado del au· 

tor) por la trascendencia que implica esta denominac i6n, , , ", 
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pese a la aparente reserva del autor en cuanto a la adjetiva· 

ci6n del e~ificio, la relaci6n de prop~sitos que cree ~escu• 

brir en el proyecto seftalan una insoslayable afinidad con la 

arquitectura vertical norteamericana; "doce pisos formando un 

solo bloque perfo.rado de cemento armado van a constituir la 

nueva y novedosa L-sic _7 estructura; desde los cimientos ha! 

ta la cubierta de la Qltima terraza, van a vaciarse los cuatro 

muros del edificio en paredes de cemento armado de 7 cm. de f!!. 

pesor ••• interiormente liger1simos tabiques de estructura metl 

lica y yeso van a formar los.compartimientos destinados, ya 

sea a despachos o bien habitaciones. , , " 

En cuanto al perfil externo del conjunto y siguiendo el 

ya enunciado proceso mediante el cual los valores de forma de 

la tradici6n local son retomados por los arquitectos mexicanos, 

solo una vez que los mismos han sido redescubiertos por los f!!. 

tilos extranjeros, el autor establece la siguiente definic16n: 

"a partir del dl!cimo piso el edific'io se estrecha. en forma de 

pirAmide truncada, recordando los lineamientos de nuestros edi· 

fidos aborisenes •• ,""(subrayado nuestro). Respecto al reng16n 

del significado Lsic_7, el origen y la justificaci6n de una e! 

tructura planteada en los tl!rminos del proyecto de Josl! Luis 

Cuevas se sustentan no solo en la tecnolog1a moderna norteam!, 
• ricana, sino en los matices de afirmaci6n cultural esgrimidos 

por los Estado·Unidenses mismos: ".,.en las grandes ciudades 

como Nueva Yo.rk, Detroit, San Francisco etc,, el esfuerzo con! 

tructivo del hombre realiza edificios que son como brazos que 
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surgen de la ti~rra y se levantan a lo alto con el ~ndice apu~ 

tando al cielo ... son resultado de la idiosincracia particular 
. . . 

de ia raza constructora por excelencia de los tiempos actuales, 

que expresa su ideal por medio de la linea vertical y huye de 

la linea horizontal, que parece ser el slmbolo de quietud, de 

aceptaci6n, de permanencia. Mbico, vista despues de ·estos 

cuadros de la expresi6n constructiva moderna resulta una ciu· 

dad aplastada ••• por esto el nuevo edificio significa el est\Je! 

zo novlsimo para romper la tradici6n de quietud de nuestra : .. 

idiosincracia constructiva" •. De manera por demAs clara que· 

dan expresadas en estas ideas los nuevos parAmetros de orden 

fundamentalmente est6tico que a juicio del autor deberAn ca·· 

racterizar a la moderna edificaci6n urbana, si ha de plantea! 

se en t6rminos de renovaci6n artlstica el prop6sito de que la . . 
linea horizontal siga predominando en el disefto de la arquit~ 

tura, toda vez que como e1 mismo lo indica, la horizontalidad 

ademAs de que ha provocado una imagen de ciudad achaparrada, 

es simb61ica de. una actitud que "(parece) refrenar el libre 

impulso de la linea hacia lo alto". 

La composici6n del conjunto se integr6 mediante la disp~ 

sici6n de un prisma rectangular vertical, sobre un basamento 

rectangular que abarcarla aproximadamente los dos primeros n! 

veles del edificio, El volumen superior presenta las fachams 

totalmente desprovistas de ornato sobrepuesto, recibiendo tan 

solo las cintas verticales de la ventanerla de contorno regu· 

lar sin acuse de perfilados accesorios; la masa juega a la m~ 
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vilidad solo en la cllspide, donde el corona.ll)iento se lo¡ra a 

base de remeter el pal\o general del alzado a modo de dar l!Jpr 
.. . . 

a un cuerpo posterior cuyo propllsito es plantear una reducci&I 
. . 

virtual del perlmetro del conjunto, para acentuar el prop6sitD 

verticalizante del edificio. Asimismo la cllspide de la fach.! 

da principal presenta dos escalonamientos laterales que a su 

vez se repiten en el elemento secundario posterior, circunstl!! 

cia que tiene la intenci6n de coadyuvar mediante el mismo es

quema de reducci6n perimetral a fortalecer la impresi6n de que 

el edificio gana en altura al ceftirse al contorno general de 

la pir4mide. Sobre la avenida JuArez, el conjunto tendrla \Da 

secuela de dos remetimientos, el primero, del prisma superior 

respecto del limite del basamento coincidente con el ·alinea

miento de la vta pllblica, y el segundo en el remate superior; 

esta decisilln de desplazar las masas hacia un eje vertical i! 

terno, no se sigui6 en las fachadas laterales tal como aftos 

despu6s serl aplicado por Calderlln y Ortiz Monasterio en el 

proyecto del edificio "La Nacional'; que indudablemente encue! 

tra en el disefto de Josll Luis Cuevas un innegable antecedente 

plAstico enfatizAndose en 61 los recursos de piramidizaci6n. 

a traves de recortes laterale~ y escalonamientos, y de acen-_ 

tuamiento del impulso vertical mediante la anulacilln de la l! 

nea horizontal como generatriz de formas, Otros recursos ut! 

lizados por el arquitecto Cuevas para conforr.iar el particular 

argumento estlltico del rascacielos fueron: el desvanecimiento 

de las esquinas en la cQspide del conjunto, mediante chaflanes 
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en forma de triftngulo invertido, la presencia de cerra•ientos 

mixtilineos en el' basamento, un sistema de ·¡,ertico con el' ál!. 
. . 

mo cerramiento sobre toda la fachada principal del cuerpo an• 

terior, y la incorporaci&n, Umida dentro del contexto de ap~ · 

tada masividad, de una serie de pequeftos balcones en las par• 

tes altas del edificio. Si bien el proyecto de Jose Luis Cu!. 

vas, por causas no conocidas, nunca lleg6 a realizarse, cons

tituy6 en definitiva la primera s!ntesis formal de las alter

nativas. que la arquitectura mexicana deb!a seguir en su bGs~ 

da de actualidad est6tica. Las repercusiones no se dejaron 

esperar sobre todo tras la construcci6n en 1932 del ya menci!!,, 

nado edificio de "La Nacional", cuya sintaxis pUstica prese!!. 

ta un extraordinario parentesco con el diseno del arquitecto 

Cuevas, .Y cuya presencia vino a confirmar la hip6tesis que 

aparece impllcita en el proyecto de este Gltimo: la tecnolo¡la 

constructiva mexicana tras la incorporaci6n del concreto ar•!. 

do, y el dominio del inestable subsuelo del·centro de la ciu

dad de Hexico, hartan posible la aceptaci6n de patrones este

ticos cuyo presti¡io seftalarla el nuevo modelado de la arqui· 

tectura mexicana. 

EL EDIFICIO ERllITA ( 1930). - (Foto 2) 

La gran inquietud por el disefto y la enorme libertad para 

la incorporaci6n de nuevas ideas y tendencias, sin el establ!, 
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ci111iento de prejuicios que provocaran la li1nitaci6n creativa 

del trabajo del arquitecto, fueron caracterlsticas absolutas 

en la labor constructiva llevada a cabo por Juan Se¡\lra, quien 
.. 

a fines de la d6cada de los veintes tenla en sus manos la re! 

ponsabilidad de decidir sobre la 111ejor opci6n para multiplt. 

car, mediante inversiones illl1l.obiliarias, el capital que la 

Fundaci6n Mier y Pesado habla dispuesto para la celebraci6n de 

las obras p1as, raz6n de ser de su existencia, La lotificaci6n 

del enorme predio que ocupe! la finca de los Mier en Tacubaya, 

fue contemplada desde un principio como una medida que permiti· 

rta obtener un importante incremento en el producto de las 

rentas mediante la construcci6n de edificios multifamiliares 

y comerciales; la Oltima fase del desarrollo comercial de es· 

ta subdivisi6n (la primera se di6 con la construcci6n del 

"Conjunto Isabel") fue la construcci6n en el v6rtice norte 

del predio, de un inmueble que debta desarrollar al mAxiao . . 
tanto las propuestas de integroci6n de actividades comerciales 

sel\aladas por el mismo Segura desde el proyecto del "Edificio 

Rosa" en 1927, como la flexibilidad de multiplicar el espacio 

en sentido vertical a que daban lugar las estructuras de con· 

creta armado; la respuesta la di6 Segura con el Edificio Erm! 

ta que inaugurado en 1930 se convirti6 rApidamente en un hito 

singular en muchos sentidos dentro del panorama edilicio de • 

la ciudad de tl6xico, 

Concebido como una estructura tendiente a aprovechar en 

arado superlativo la rentabilidad del suelo urhano, el disel\o 
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no desatiende en ning~n momen~o una conslderaci~n b4sica en 

el sistema comrositivo de Segura: la arqultec·tura es ante to• 

do un argumento est6tico, cuya presencia rec~ge de un lado la 

condicie!n sustancial de la cultura que la origina y por otro, 

define y adjetiva el entorno urbano en donde se asienta. A 

partir de esta concepto Segura propone un esquema pl4stico•e! 

pacial de una gran robustez est6tica, fuertemente consolidada 

dentro de sus parAmetros geometricos y cuyo vigoroso carácter 

sigue siendo fundamental, no solo dentro del paisaje de la ciu 

dad sino dentro de los mArgenes histe!ricos de la arquitectura . . 
moderna mexicana. Construido en. la epoca en que el debate P! 

rece centrarse.entre dos poderosas alternativas de modernidad: 

el racionalismo europeo y la verticalidad del rascacielos no! 

teamericano, el "Ermita" logra definirse dignamente dentro de 

una identidad que si bien aprovecha el progreso tecnole!gico 

proveniente del extranjero, no sede ante la plAstica predete! 

minada en otras latitudes prefiriendo integrar un vocabulario 

arquitecte!nico absolutamente propio y original. 

El edificio se caracteriza por la alternativa de activid!. 

des que se desarrollan en su interior: zona departamental con 

diversos prototiros de vivienda en funcie!n del número de int~ 

grantes de las familias, locales comerciales en planta baja y 

hacia la calle, y un cine en el interior con el primer equipo 

sonoro que se instale! en la República llexicana, Dentro de la 

peculiar forma trapezoidal del terreno, Segura aloj6 en la Pº! 
. . 

cie!n sur el local del cine al que correspondic5 un despliegue 
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de fachada caracterizado por la presencia de tres bandas ho'r!. 

zontales de ventanas cuya dimensi6n las disti~gue dentro de 

las correspondientes a la zona habitacional¡ el acceso a la 

sala se distingue por un plegamiento d.e la marquesina que bo!:, 

dea el edificio a la altura de planta baja, y que en los pun

tos de ingreso al conjunto se convierte en un arco mixtilfneo 

siendo este de mayor dimensi6n en el del cine, con lo que se 

di6 lugar a la presencia de una de las m4s elegantes portadas 
' ' 

de la ~poca, tanto por la magnificencia de la escala y la mon~ 

mentalidad de la escalinata que accede al nivel del lobby, co· 

mo por la riqueza de los materiales que revistieron tanto pisos 

como lambrines, En sentido vertical y siempre sobre el pano 

de la fachada, el p6rtico extiende su influencia de posici6n 

mediante una amplia entrecalle de tonalidad distinta al resto 

de la .fachada, con bordes 4gilmente ondulados y un orden dife· 

rente de ventanas centrales, que s6lo en esta regi6n aparecen 

con doble columnilla central (recurso tomado a no dudar, del 

sistema "ventana chicago" utilizado tanto en el Edificio del 

Palacio de Hierro, en cuyo diseno Segura tuvo que ver, y en el 

Edificio Woodrow). 

El recurso de la entrecalle central viene a culminar a 

la altura del pretil de azotea con la presencia de cinco ale· 

rones verticales mismos que operan a modo de grapas astringen· 

tes a diferencia de los alerones horizontales dispuestos en el 

resto de la azotea coincidiendo con las esquinas de la masa. 

Estas mismas placas ganan en peso y ,densidad al localizarse en 
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el vertice norte de la estructura, elemento que por s~ ~ismo 

ofrecta un particular reto compositivo en funcilln de la redu~ 

cida dimensi6n de su base respecto de su posici6n dentro del . 

contexto del conjunto, la m4s importante en virtud de que ha· 

cia ella converge la energla virtual de las fachadas latera· 

les convirtiEndolo en el principal punto de captaci6n visual 

del edificio,. Segura soluciona el vertice norte nediante un 

plano frontal que recibe un tratamiento de gruesas estrias 

(magistralmente proporcionadas en relati6n tanto a la consis-. 
tencia geometrica de la masa· total, como de la reducida dime! 

si6n de la placa donde se apoyan) que cWilplen el prop6sito de 

agilizar la din4mica vertical, efecto que se ve compensado cm 

la presencia de.las aletas horizontales en el nivel de azotea. 

Vale ·1a pena detenerse en este punto de la consideraci6n ge·n! 

ral del inmueble, toda vez que si bien como .se ha venido exp! 

niendo, una de las grandes preocupaciones esteticas de la epo 

ca respecto de los edificios altos era justamente remarcar la 

cualidad del eje vertical, Segura a pesar de ser simpatizante 

de las ideas que representaban la actualidad pl4stica decide 

imponer una voluntad compositiva absolutamente personal, cir

cunstancia que obra en favor del juicio hist6rico de la obra 

como duella de una categorla propia y sin concesi6n a las Uc!. . . 
les seducciones que las in4genes extranjeras representaban a 

fines de la d6cada. Lejananente podrla apuntarse una relaci6n 

visual entre el conjunto Erni ta y el "Chile lfaus" (con su ca

racterlstica esquina en forma de proa), diseftado en la ciudad 
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de Hamburgo por Fritz AUger en 1923¡ el parentesco podr~a si· 

tuarse en la idea general de controlar la ascensi6n de las 

formas mediante la presencia en el "Chile Haus" de. gruesas 

molduras que operan como limite y atadura de las superficies; 

pese a ello de ning6n modo nos atreverlamos a afirmar una re· 

laci6n de causa y efecto entre ambos edificios, 

Las dos fachadas laterales se presentan como s6lidos con 

pro~usi6n ritmada de per!oraciones que dan lugar a las venta· 

nas (siempre de proporci6n rectangular); partiendo del v6rtic:e 

norte, el ritmo se aprieta mediante la aparici6n de series ver. 

ticales a toda la altura del edificio e incluso una de ellas 

se distingue por la presencia de marquesinas zigzagueantes, o 

perando como definitoria la de los balcones remetidos, El .r! 

curso de multiplicar la ventanerla en esta zona de fachada 

viene en apoyo del punto d6bil qu~ constitula el extremo norte, 

y como consecuencia del limite lateral del cine, lo que perml· 

ti6 la ubicaci6n de departamentos en estos flancos del edifi· 

cio; por otra parte en esta zona se localizaron las circulacte 

nes verticales (elevador y escaleras) que comunican el organ~ 

mo interno del inraueble. A medida que las fachadas se aprox!, 

man a h base sur del trapecio, el ritJ110 tiende a laxarse sobre 

todo por la aparici6n de los pafios cerrados que inte8ran el 

pie y la cabecera de la sala cinernatogr6fica, a su vez estos 

planos reciben una sutil subdivisi6n mediante entrecalles di· 

bujadas sobre los mismos lienzos p6treos • 
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La pres·ericia del cine en el interior representa en prin• 

cipio un importante reto tecnol~gico, en virtud de que la ex! 

gencia del pror.rama definido por el arquitecto disponla sobre 

la cubierta de la sala, la construccian de departamentos y un 

gran estar comunitario; si bien en nexico ya se contaba con ·a! 

tecedentes de espacios de gran luz resueltos con armaduras m~ 

tlllicas, la novedad consistta en hacer aprovechable la cubie!. 

ta para la continuacian de actividades en niveles superiores, 

Un sistema mixto de armaduras met41icas y losa de concreto 

(diselladas estructuralmente por Juan Segura) permitieron sol!!. 

clonar satisfactoriamente tanto la techumbre de la sala como 
'\ 

la necesidad de seguir edificando por encima de ella¡ el estar 

colectivo situado sobre la sala coadyuva a aligerar el sist111111 

dando lugar a un espacio abierto sobre tres niveles de depar

tamentos y cubierto con un vitral policrono (hoy en dla desa

parecido), Fotos de la epoca dan testimonio de la intencian 

de Segura de hacer operar este recinto como una consecuencia 

del patio de vecindad urbana, sitio en donde tradicionalnente 

se han llevado a cabo las actividades. de convivencia de la C.!!. 

lectividad que ocupa el edificio, La labor de disel\o de Seg!!_ 

ra no se limit6 Qnicamente a la concepci6n de la estructura. 

plAstica del conjunto, incidi6 tambien en los detalles intenms 

como el del vitral mismo, la carpinter1a y las herrertas de ~ 

teriores (actividad que resulta caracterlstica en la mayorfa 

de sus obras), e incluso en la invencian de ingeniosos muebles 

destinados a los diferentes tipos de departamentos, y cuyo pr~ 
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p6sito era lograr la economia de Area Gtil interna a traves 

de combinar diversas funciones dentro de un solo utensilio, 

En materia de instalaciones hidro-sanitarias, se diseftaron dui:. 

tos que concentran los remaleos verticales de lineas conducto

ras, con lo que se pernite un f4cil acceso a la instalaci6n y 

la consecuente economia de mantenimiento¡ asimlsmo se dot6 al 

conjunto de un dueto con acceso en cada uno de los niveles, 

con el fin de desalojar la basura y colectarla en un dep6sito 

Gnico dentro del edificio, previendo la preservaci6n de medi

das de higiene pQblica fundamentales en un conglomerado de ha

bitantes tan dilatado como el que se propuso en el Ermita, 

Esta obra representa dentro de la producci6n de Juan Se

gura, la culminaci6n de una linea de experimentaci6n plAstica 

ejercida con notable libertad imaginaiiva durante la segunda 

mitad de la d6cada, y el inicio de un modelo expresivo que gra . -
dualmente se orientara m4s en favor del valor de masa y del 

car4cter monumental de la edificaci6n; las minuciosas combina

ciones de planos y recuadros sobrepuestos en los paftos exter

nos empleados én la primera epoca, ceden su sitio a dilatadas 

extensiones planim6tricas que sin despojarse de las meticulo

sas caligrafias que las recortan, tienden mAs a operar como ·e!l 

volventes, que como las delicadas composiciones casJ pict6ri

cas caracteristicas de las casas de fines de los veintes en 

donde el valor t4ctil de la textura y la alternancia cromAtica 

jugaron un preponderante papel dentro de la expresi6n arquitei:. 
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tllnica. La econom~a ornamental que se destaca en el ErJ!!lta 

parece sugerir la nueva teor~a pl~stica de la producci~n que 

continuara en los allos treintas (mucho menos abundante que la 

que le antecede), y en la que Segura parece abrazar veladame~ 

te las proclamas que en pro de la culminaci~n del ornato, se 

levantan con una inusitada fuerza en el ambiente de la capi-

tal. Por otra parte, esta actitud serA de alg6n modo conse

cuente con el propllsito que abrigarA Juan Segura de acceder a . . 

un estilo que aplicado en algunos edificios marcarA una inso~ 

layable tendencia hacia la forma del rascacielos norteameric! 

no. Si bien el Ermita no fue planteado programAticamente co

mo un rascacielos, la solucilln dada. tanto estructural como es 
. -

pacialmente, se vill.evidentemente influenciado por los esque-

mas norteamericanos en materia de edificios altos, a los que 

Se¡ura tuvo acceso cuando 61 personalmente viajll a los Estados 

Unidos para hacerse car¡o tanto de la seleccilln, como de la 

compra del sistema mecAnico para el equipamiento total del ed!. 

ficio y del cine. La gran distincilln individual que ha alean 

zado el conjunto Ermita dentro de la historia de la edifica-

cilln mexicana, fue justamente la de haber sido resultado de 

un disello consecuente con la nueva tecnologta constructiva -

océidentat, con las necesidades de integracilln de una multipl! 

cidad de funciones dentro de un mismo conjunto como consecue~ 

cia tanto de la conciencia de racionalizacilln del espacio, e~ 

mo tambien de la demanda expuesta por el pro~ietario de incr! 

mentar el producto de rentabilidad del suelo urbano, todo ello 
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dentro de una sintaxi$ arquitectCSni.ca or~ginada y puesta en 

practica dentro del ambito cultural 111e:dcano. Sl en e1· ter're · -
no lle las edificaciones se presenta el compromiso de sel\alar 

edificios mexicanos cuya dotacieln de recursos estetlcos y fu!!, 

cionales los convierten en hitos de vanguardia, el Ermita sin 

duda, ocupa un sitio exclusivo capaz de responder a las cara~ 

ter1sticas que determinen un cambio cualitativo entre tradi-· 

cionalismo y modernidad, 

EL EDIFICIO DE LA FUNllAClON MIER Y. _PJlSAD0/.193.1, • (Foto 5) 

Con el inicio_del periodo de los treintas, tiene lugar 

una sustancial disminuci6n del programa de inversiones inmob! 

liarlas patrocinadas por la Fundacieln Mier y Pesado¡ posible· 

mente el agotamiento de los recursos econ6nicos y el gradual 

cumplimiento de los mandatos testamentarios que hablan dado 

origen al fondo destinado a edificaci6n coincidieron en este 

momento, de tal forma que salvo la construcci6n del "Asilo de 

Orizaba" construido en los cuarentas y del edificio Sede de la 

Fundaci6n en 1931; la instituci6n no volver4 a desarrollar n!1. . . 
tables empresas como las de los al\os veintes, Si bien hemos 

apuntado que el proyecto del conjunto Ermita signific6 para la 

trayectoria de Segura una suerte de transici6n en lo que toca 

a la valoraci6n de su propio lenguaje arquitectelnico, el Edif! 

cio de la Fundaci6n vino a poner de manifiesto la nueva orie!!. 
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taci6n que el autor defini~ para la constituci6n de la segunda 

fase de su estilo de disello, con peculiaridades que tendlan 

por .una parte hacia una discreta ac~pci6n de la volumetrla . . 
prototlpica del rascacielos norteamericano, y por otra a una 

paulatina traslaci6n de los acentos sostenidos anteriormente 

en las ricas combinaciones de planos, texturas y colores, ha· 

cia la consolidaci6n del continente geometrico como elemento 

capital del discurso formal, Las particulares circunstancias 

que incidieron en la vida profesional de Segura. y la contra~ 

ci6n econ6mica que sufri6 la. Fundaci6n Mier y Pesado, el clien 

te mls prodigo del taller de proyectos del arquitecto, dieron 

lugar a que temporalmente Segura abandonara la profesi6n rei· 

niciAndola hacia mediados de los cuarentas; esta circunstancia 

impidi6 el natural desarrollo de la alternativa que iniciada 

en el disello del conjunto Ermita, rinde sus primeros frutos ai 

el de la Fundaci6n, y que prefiguraba tal como hemos tratado 

de explicar una actitud ante la vanguardia arquitect6nica occi 

dental que rechazaba la imitaci6n servil de los modelos, sust! 

tuyEndola por un anllisis mucho mds estricto de la capacidad 

expresiva de las formas, tras la aceptaci6n tanto de acentos 

locales, como de giros y variaciones de procedencia externa, 

El edificio que sirvi6 de cede a la administraci6n de la 

fundaci6n, fue planteado programAticamente de acuerdo a las 

experiencias comerciales recogidas en los conjuntos antecede!!. 

tes. Se eligi6 un terreno en el centro de la ciudad (esquina 

de Bollvar y avenida del S de mayo) de gran valor econ6mico y 
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dentro del cuartel que tend1a a concentrar la actividad fina!l 

ciera de la ciudad¡ pr6ximo a el se hablan construido las in,! 

talaciones del Banco de M~xico, el Banco de Londres y M~xico, 

y el Edificio Woodrow (propiedad de "Seguros La Nacional"), 
. -

El programa contemplaba la instalaci6n de las oficinas de la 

fundaci6n en las plantas superiores, el arrendamiento de los 

niveles restantes, de la planta baja y del mismo· s6tano como 

restaurant y centro nocturno, El 4rea relativamente reducida 

del terreno motiv6 la construcci6n de una estructura de diez 

niveles que pudiera satisfacer los requerimientos de rentabi-

1 idad del inmueble, y al mismo tiempo dotar a la fundaci6n de 

una imagen de estabilidad financiera y gran influencia social 

al contar con un edificio no solo de enorme preeminencia urb~ 

na, sino tambi6n poseedor de una particular si~gularidad pl&,!. 

tica dentro del contexto de edificaciones historicistas en 

donde se enclav6. En este sentido el edificio destaca por la 

econom1a de elementos ornamentales sustituidos por un nuevo 

car&cter compositivo inusual en la obra anterior de Segura, 

consistente en dar elementos que condicionan a la forma desde 

la perspectiva de par4metros mis generalizados y abstractos. 

De esta manera, el ritmo y el contraste prevalecen como sust! 

tutos de un lenguaje que anteriormente hab1a preferido nutri!: 

se con el figurativismo y las dependencias historiogr4ficas 
. . 

de los componentes pl4sticos (azulejos, pergolados, relieves 

texturados etc,), que si bien no lindaban con el elementariSllD 

de otras expresiones mis inclinadas por el historicismo (como 
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el mismo neo-colonial} no abandonaban por otra parte el pref! 

jo de valorizar a la arquitectura en funci&n de sus condicio

nes. de decoraci6n externa, En el edificio de la Fundaci6n, 
' ' 

Segura ensaya por primera vez con las superficies lisas, de 

aristas pulcramente perfiladas, con el vigor.geom6trico de V! 

nos rectangulares, con la regularidad simetrica de la ventane 
' -

rta en los alzados, y con un nuevo modelo de ensamblaje de 

clarobscuros que de la organizidad de los edificios de los 

veintes se transforma en un rigorismo casi raec4nico, en el 

cual prevalece la uniformidad de los movimientos virtuales de 

los perfiles sombreados de las ventanas dentro de Úna limpia 

reticula permanentemente iluminada, La gran admiraci6n del 

arquitecto por los modernos re.cursos tecnoldgicos y por la PI!. 

sencia de las mAquinas dentro de la vida moderna (la imagen 

del avi6n aparece constantemente en el trabajo de Segura; des 

de la simbologta de los planos constructivos hasta en el dis_! 

fto de vitrales y relieves, tal es el caso del edificio de de

partamentos ubicado en la esquina de Havre e Insurgentes, en 

donde el tema decorativo del interior es la figura de tcaro) 

se traduce en el edificio de la Fundaci6n en la sustituci6nde 

la calidez de la mano de obra artesanal por el rigor geomEtr! 

co y preciso de un trabajo desarrollado por m4quinas, El re

cubrimiento externo se logr6 a base de un mosaico de losetas 

de concreto precoladas simulando cantera, cuya modulaci6n ob! 

deci6 a un riguroso dcspieze de entrecalles y bandas horizon

tales¡ la ventanerla presenta una tenue subdivisi6n interna 
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de manguetes de fierro cuya importancia como le!)guaje de di's!. 

fto disminuye ante e1 propGsito de destacar la membrana trans~ 

lucida del vano, En este sentido, las dos Gnicas fachadas del 

edificio se caracterizan por otorgar mayor prioridad a las VI!! 

tanas como circunstancia de ligereza e interpenetraci6n del 

medio externo en el interno. que a la masividad de los elell\e!!. 

tos ciegos,los·cuales en este caso se sintetizan en una cuadr! 

cula pulcramente trazada y que de una manera 16gica y elemen

tal va dando lugar en funci6n de un ritmo perfectamente sine~ 

nizado, a la aparici6n de la serie de ventanas que id6nticas 

en su dimensi6n, establecen una igualdad en la lectura exter

na tanto en el sentido horizontal como en el vertical. lnno

vaci6n del dise~o impuesto por Segura para este edificio, es 

justamente la de no utilizar la posici6n de la ventana en fa

vor del asentuamiento vertical del conjunto, sino la vigoriz! 

ci6n ascensional de la masa solo en funci6n de la cualidad 

intrlnseca del paraleleptpedo rectangular, el cual despliega 

todo su potencial formal en funci6n de la altura ffsica que 

desarrollan los diez niveles interiores y por la proporci6n 11! 

tural del terreno en donde se construy6, Si bien Juan Segura 

se caracteriz6 por el magistral manejo de las composiciones 

planim6tricas de sus fachadas, resulta claro en los edificios 

de la etapa anterior que pese al uso generoso de las perfora

ciones sobre los planos, el equilibrio era conseguido siempre 

en funci6n de exaltar los componentes ciegos de la fachada 

(v6ase los casos del Conjunto Isabel de 1929, y el mismo Erm! 
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ta de 1930), a los que inclusive en no pocas ocasiones se asr!. 

gaban elementos transicionall!S para acceder a la ven·tana, fo!, 

mados con esquinas redondeadas, estriadas o por descomposici6n 

de planos obUcuos, Esta circunstancia que anima a toda la 

obra de los veintes concluye en un equilibrio dindmico de ex· 

teriores, enriquecido ademAs con la constante que establecen 

los contrastes de texturas, que generalmente de gran aspereza 

ftsica (casi relieves) mucho tienen que ver con el control de ..._ 

la luz solar en favor del discurso pldstico en la evoluci6n 

de los sombreados que con gran agilidad se desplazan constan· 

temente sobre los muros externos, 

En el Edificio de la Fundaci6n la preeminencia la lleva 

la transparencia sobre la masividad; aOn los mismos planos d! 

da la claridad del material con que estdn construidos, son 

factores de luminosidad de tal suerte que la stntesis externa 

del diseno se traduce en una pausada composici6n de lineas, 

4ngu1os rectos y superficies angostadas lo que manifiesta sin 

lugar a dudas el modo muy particular que Segura elige para i! 

corporar a su arquitectura, la actualidad de un lenguaje plds 

tico que se habla desprendido de las experiencias abstraccio· 

nistas llevadas a cabo por los pintores de la vanguardia eur~ 

pea; el arquitecto m4s que adaptar el resultado de una tende! 

cia, prefiere sondear en los origenes conceptuales de la ren~ 

vaci6n arquitect6nica moderna descubriendo aquellas circuns-· 

tancias que ofrecen mayores posibilidades de universalizaci6n, 

antes de configurar prototipos formales que invariablemente 
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queden condenados, por un lado a vigencias temporales, y por 

otro. a la identificaciCln de alternativa~ reglonales, que r.1i'e!!. 

tra, operan dentro del r.1arco particular de la cultura local 

que los prodiga, son estructuras de gran vitalidad expresiva, 

pero que en el momento en que· son trasladados externamente ·s~ 

fren las contradicciones de medios sociales, hist6ricos y el! 

m4ticos totalmente diferentes, En este sentido Segura da con 

el Edificio de la Fundaci6n, un paso mucho m4s amplio que el 

que pudo dar o·· G.orman tras abrazar la ideologta del raciona

lismo, en virtud de que si bien el proceso de asimilaci6n de 

los programas doctrinarlos se da de una manera amplia, la ej~ 

cuci6n de sus primeras obras (la casa de Di~go Rivera serta un 

ejemplo elocuente de este proceso) se desarrolla mediante la 

trasposici6n casi idéntica de algunos de los casos m4s repre

sentatl vos construidos por Le Corbusier, y no r.1ediante la al

ternativa de reelaborar una metodologta de a~dlisis que sea 

capaz de incorporar algunas circunstancias que doten de iden

tidad propia a las formas, El Edificio de la Fundaci6n en e~ 

te sentido no podrta de ningGn modo ser tomado como ejemplo de 

singularidad regionalista, pero st en definitiva como un bien 

cuidado ensayo de apropiaci6n de valores amplios que en otras 

latitudes se habta propuesto la redefinici6n de las formas ar 

ttsticas, circunstancia que como ya hemos anotado se habfa d~ 

scncadenado vigorosamente en MEicico, y que afanosamente trata 

de ser resuelta por Jos diversos ar.gumentos arttsticos que se 

hallaban vigentes durante Ja transici6n de las dos décadas. 
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EL EDIFICIO ·nE "LA JIACIONAL", Y EL PROYECTO. 'DEL "BANCO CAPITA• . . 

LI ZADOR DE 'AMERICA", -

El proyecto de acceder hacia un tipo de arquitectura que 

por su carActer eminentemente vertical iniciara la transform~ 

ci6n del paisaje urbano de la ciudad de M6xko, y pusiera de 

manifiesto la aceptaci6n del modelo norteamericano del rasca

cielos en tanto que stmbolo e imagen de la transformaci6n 

vanguardista de la arquitectura moderna occidental, no provo

c6 en los hechos, una trascendental repercusi6n dentro del m.!!_ 

dio mexicano, La expansi6n de la ciudad en las cuatro direc

ciones cardinales, y la amplia oferta de terrenos que esto de 

sencaden6 fueron causas entre algunas otras, que desestimula

ron el proyecto de concentraci6n de espacios de trabajo en 

sentido vertical. En torno a ello, cabe apuntar que justamen 

te el origen del rascacielos en Norteamerica obedeci6 a una 

sobre explotaci6n del valor de la tierra, ante la demanda inu 

sitada que tuvieron ciudades como Chicago y New York, y.no cg, 

mo se pretendi6 imponer en lléxico, debido al prurito aislado 

de transformaci6n de imfigenes. El otro gran ejemp~o de rase~ 

cielos construido en la ciudad de néxico, es el ya analizado 

edificio de "La ffacional", (ver capitulo IV) el cual llen6 tg, 

dos los requisitos formales que en 1930 habtan configurado la 

est6tica del edificio alto¡ principios que como hemos dejado 

sentado fueron propuestos por primera vez en el proyecto del 
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arquitecto Josl! Luis Cuevas para su edificio de avenida JuArez, 
. . 

y que fueron desarrollados con toda amplitud por Calder6n y 

Orti.z Monasterio en el conjunto que fue anunciado con gran º! 

gullo por la prensa local como el "Primer rascacielos constru!, 

do en Mbico". 

Juan Segura, tras un prolongado abandono de la prActica 

profesional retoma hacia 1945 la idea de construir un edificio 

alto, en el proyecto que nunca lleg6 a edificarse, del "Banco 

Capitalizador de Aml!rica", concebido dentro de un terreno li• 

mitado por la avenida JuArez, y las calles de Independencia y 

Luis Moya, Desafortunadamente el vigor de las proposiciones 

de disefto que el autor habla consolidado en el edificio de la 

Fundaci6n Mier y Pesado, no son retomadas dentro de lo que s~ 

pondrlamos un avance 16gico en la madurez del lenguaje plAsti 

co del arquitecto¡ en su lugar aparece la imagen de un edifi

cio cuyo carActer es absolutamente congruente con la edifica

ci6n norteamericana de veinte aftos atrAs, con lo que lejos de 

establecer un nuevo punto de partida para la transformaci6n ele 

edilicia local, deja ver el enorme peligro que con tanta habi

lidad habla sorteado el autor, de caer en la fAcil disyuntiva 

de imitar modelos for4neos que ademAs en este caso resultaban 

de un anacronismo absoluto, La gran congruencia geoAl!trica e! 

presada en el edificio de la Fundaci6n, cede su sitio a una P! 
ramidizaci6n amanerada con gratitud de elementos cuyo tlnico 

prop6sito es exaltar el eje vertical y que dista mucho del n.! 

tural equilibrio con que dignamente se desarrolla el discurso 
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urbano del ejemplo anterior. Partiendo de un basamento defi· 

nido por una l!larquesina perimetral, se levantan tres pilones 

en las esquinas, que avanzando hasta el primer tercio de la 

altura repiten el esquema anterior que opera como una forma 

de carActer astringente respecto de un volumen central prism! 

tico, que a su vez remata en un cuerpo trapezoidal cuya fun-

ci6n serta la de albergar un mirador y coadyuvar mediante la 

reducci6n de su base,a enfatizar la imagen apuntada del con

junto. Una serie de cartelas ubicadas en las esquinas de los 

cuerpos adosados, servirtan como transiciones entre cada una 

de las sobreposiciones de los volOmenes mientras que la vent~ 

nerta quedaba resuelta a base de largas entrecalles (las mis· 

mas expuestas en "La Nacional") remetidas respecto del pallo 

externo de fachadas, Tanto en el desplante como en los rema

tes de las entrecalles, aparecen sucesiones de arcos que de 

algOn modo remiten al recurso empleado por Louis 11. Sullivan, 

para solucionar la dinAmica generada por la continuidad de los 

elementos dispuestos en las fachadas de sus edificios altos. 

Si bien es cierto que el proyecto del Banco Capi~alizador 

no se mantuvo ajeno al manejo meticuloso y detallado que Seg~ 

ra ejerci6 en todos sus proyectos, queda claro tambiEn la gran 

distancia cualitativa que media entre los dos grandes conjun

tos de principios de los treintas, en donde realmente la fre! 

cura en el lenguaje y la gran libertad para la organizaci6nde 

las partes, se aunan a la natural comprensi6n de una estEtica 

robustamente integrada y capaz tanto de expresar afanes de m~ 
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dernidad como de ·operar co"o detonador de ulteriores desarro· 

llos. Por otra parte,· el proyecto del Banco en este sentido 

queda para la historia como un claro ejemplo tanto de la ra· 

pidez con que se desplaz6 el gusto por la verticalizaci6n a 

_la norteamericana, como de el hecho fundamental dentro de es· 

tas reflexiones, de que la sola incorporaci6n en nuestro medio 

de formas pertenecientes a otros repertorios culturales por 

mAs modernas que pretendieran ser, no eran suficientes argu

mentos doctrinarios para provocar verdaderas transformaciones 

cuantitativas y cualitativas.en el modelo de comprensi6n y 

utilizaci6n de la arquitectura local. Bra necesario ademAs 

del refresco visual, la ponderaci6n de otras circunstancias 

mucho mAs comprometidas con el avance real de la edif icaci6n 

mexicana, y cuyo efecto partiera de una resonancia total res· 

pecto de la evoluci6n de la cultura • 
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NOTAS CAPITULO VI 

!fo se incluyen los YP sel\al ados en el cap1 tuló IV, como 
antecedente de la arquitectura Dec6, 

En relacion al "Palacio. Stoclet" no resulta aventurado 
establecer relaciones de afinidad entre elementos que 
le son caractertsticos y su empleo en la arquitectura 
mexicana de los anos veintes, Tal es el caso de la to· 
rreta, que en México aparece lo mismo en el orfanatorio 
San Antonio y Santa Isabel (1927), en el proyecto de un 
edificio en la Plaza de la Constituci6n de Alfonso Pa· 
llares (1926) y la Central de Policia·y Bomberos (1928), 

Slinchez Arcas, Manuel, "Holanda y su arquitectura", en: 
· Excelsl·or, mayo 23, 1926, 

Katzman, Israel. Arqui te·c·tura ·c·ont·emporliliea, .. (plig. 112) 

Pallares, Alfonso, "El plebeyisJ110 en arquitectura y arte" 
en: Excelsior, diciembre 26 de 1926, 

Frampton, Kenneth. Historia Critica de la aryuitectura 
moderna, Barcelona, Ed t. Gustavo tan, 1981, pligina 154. 

Rodrtguez, Prampolini Ida. Juan O'Gorman arguitecto y 
pintor. Ml!xico UNAlt, 1 82, plg. 20, 

Ibidem, pligina 22, 

Luna, Arroyo Antonio. Juan O'Gorman. citado en: Ida Ro· 
iliti"uez Prampolini, Op. cit., pl· 
gina 27, 

Boesiger, ti. Le Corbusier 1910·65, Barcelona, Edit, Gu!, 
tavo Cil1 1971, pligina 94, 

Frampton, Keneth. Op. cit., pligina 161. 

Revista Tolte·ca, Nº. 17, noviembre de 1930, "l!onsieur Le 
Corbusier", pligina Z 16, 

Excelsior, marzo 30 de 1924, 

Término que en el idioma inglés significa alacena, y que 
a partir de este momento se incorpora francamente al ten 
guaje arquitect6nico mexicano, 
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. (15) "Un edificio de departamentos de la Glorieta Insurgen· 
tes Nº, 48611 ; ,.Luis Alvartdo (arquitecto proyectista) 
en: Revista·01iras· PQbllcas, Nº, 2, febrero 1930 plgina 
89, 

(16) "El primer rascacielos en Ml!xico", enr Ex·c·etsior, agos
to 27 de 1927, 
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REFERENCIAS FO'l'OGRAFICAS, CAPITULO VI. 

"LA IMAGEN DE LA ARQUITECTURA MODERNA OCCIDENTAL EN MEXICO• 

FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3 

FOTO 4 

FOTOS 

•casa Habitaci6n en Av. Mdxico•1 Arq. Luis Barragln 
1936 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Fachada principal 

"Edificio Ermita"1 Arq. Juan Segura G. 
1930 
Foto 1 Tomada del catalogo de mano, exposici6n 

Segura•, INDA Abril de 19,84 ( NG. ) 
Detalle 1 Conjunto 

"Dibujo inspirado en los rascacielos norteamericanos• 
Carlos Tejada 
1926 
Foto 1 El Universal, Abril 3 de 1927 ( NG. ) 
Detalle 1 Conjunto 

"El primer rascacielos de.Mdxico"1 Arq. Josd Luis Cue
vas 
1927 
Foto 1 Excelsior, Agosto 14 de 1927 ( NG. ) : 
Detalle·, Planta baja y perspectiva del conjunto 

; 

"Edificio de la Fundaéi6n Mier y Pesado"1 Arq. Juan S! 
gura G. 
1931 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Remate superior del conjunto 
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CAPITULO Vil 

LA RENOVACI6N TE6RICA 
••••••••••••••••••••• 

"Arquitectos, constructores, amoldaos a la vla y al sentido 
nuevos de la historia; construid movir.iiento", 

Selinald 
Citado en: Excelsior, enero 1 O de 1926, 

" ••• La ideosincracia particular de la raza constructora JIOr 
excelencia de los tiempos. actuales (el pueblo nortea!'lericancj, 
que expresa su idea por nedio de la linea vertical y huye de 
la linea horizontal que parece ser sll'lbolo de quietud, de 
aceptaci6n, de permanencia". 

Excelsior, agosto 24 de 1927. 

"Esa manera de enfocar el problema arqui tect6nico (por parte 
de Jos6 Villagr4n Garcla) replante4ndolo en sus bases 16gicas 
y naturales, es el paso definitivo que de.terr.iina la iniciacUSn 
de la arquitectura moderna en m!xico". 

Enrique Del !.foral/Revista Arsuitectura·!!l!xico, Nº. SS, septit!J! 
bre de 19S6, p4gina 192. 
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LOS JNIC JOS DE LA J'JlNOVAC 1011 TE6RICA, -. . 

. El sistema de ensenanza de la arquitectura desarrollado 

en la Academia de Bellas Artes contenplaba todav!a en la ter

cera d6cada un m6todo basado en la revisi6n esti11st~ca de la 

historia de la arquitectura occidental, dentro de la cual to

dos los periodos que tuvieran una afinidad directa con el ar

te Greco-Romano eran objeto de una sobrevaloraci6n, en demEr! 

to de aquellos que como el g6tico o el barroco, hubieran pla!!_ 

teado un distanciamiento formal res~ecto de la pureza del ar

te griego, El oficio de disefiador se alcanzaba tras un con- -

cienzudo dominio visual de las grandes obras del renacimiento 

y el neo-c14sico europeos, lo que entrallaba al nisrio. tiempo 

un conocimiento profundo de las partes y detalles constituti

vos de la morfolog1a edilicia, sus leyes de proporci6n y la ~ 

bidur1a sobre el "carllcter" (en este caso relacionado con el 

"parecer ser" impUcito en el edificio) que por costumbre se 

hab!a asignado a cada uno de los estilos, 

En la prActica, tanto dentro de los talleres de coriposi

ci6n de la Academia como en los gabinetes profesionales, el 

problema creativo se centrba en la elecci6n del protipo arqu! 

tcct6nico que con mayor claridad pudiera operar como soporte 

externo de las actividades que se pretendlan desarrollar en el 

nuevo edificio¡ resulta claro por otra parte, que ~o existla 

de ning6n modo una estricta obligatoriedad por parte del eje

cutante para atenerse al c6digo plAstico establecido por el 
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modelo elegido, ya que dentro de este orden fue totalmente v! 

lido dentro de la vocaci6n eclecticista que caracterizll a la 

cultura mexicana del porfiriato, la libre utilizaci6n de ele· 

mentas provenientes de dos o nAs tradiciones. 

La historia de la arquitectura impartida en la Academia 

quedaba·englobada en el marco acr1tico de la historia del arte 

occidental, y dentro de una linea que procuraba como objetivos 

fundamentales el acopio de informacilln visual y el elogio como 

categor1a a priori; dentro de esta relaci6n histllrica no se 

consideraba el estudio de la arquitectura mexicana ni nucho 

menos de aquella que de reciente factura en Europa y Horteam.! 

rica, estaba planteando una renovaci6n programAtica y forMal. 

La producci6n mexicana sera objeto de atenci6n en el plan de 

estudios, solamente despu.l!s de que Federico Mariscal estudia 

y pondera la construcci6n urbana virreinal del siglo XYIII(l) 

y logra en el plan de estudios de 1928 adicionar al programa 

de asignaturas de la academia la materia, "Investigaci6n del 

Arte en Hl!xico"; ello motiv6 el despertar· de nuevas inquietu· 

des no solo entre los estudiantes sino tanbil!n entre los arqu! 

tectos titulados, quienes de esta manera vetan ampliarse el ~ 

rizonte de posibilidades formales tras lo que se.podrta denom! 

nar "aceptaci6n oficial" de su propia historia cultural, la 

cual habla quedado cubierta con el pesado velo con que se aco!. 

tumbraba ocultar a todo aquello que era producto de la tradi· 

ci6n local. 

Por otra parte, Eduardo Hacedo y Arbeu se nanifest6 junto 
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con Mariscal y JesQs T, A,cevedo 1 como otro de los precursores 

de la revalorac1:6n de 1a arquitectura co.1onla1 mexicana, tes• 

Üm9,nio de ello fue ·el articulo que con el titulo "La melanc!!. 

lh de nuestros viejos monumentos" public6 en la Revista Azu· 
. . 

lejos de agosto de 1921. La arquitectura prehispllnlca tendrt 

que aguardar algunos allos m4s hasta que los estudios de Igna· 

cio Marquina,. la trasladen paulatinamente hacia un plano de 

aceptaci6n como testimonio artlstico de las culturas abor.lge· 

nes; a ello tambUn contrlbuid Federico Mariscal con 1a pu· 

blicaci6n en 1926 del libro: ... Estudio Arquitect6nico de las 

ruinas !'layas. Yucat6n y Campeche", 

El programa curricular de la Academia de San Carlos con· 

templ6 el estudio de la teorla de la arquitectura imbricado al 

de la historia de los estilos estéticos, por lo menos desde 

el plan de estudios de 1857 cuando se establece la asignatura 

de "Estética de las Bellas Artes e· llistoria de la Arquitectuia", 

A juzgar por la revisi6n de los diversos programas de materias 

que se impartieron en la carrera de arquitecturaCZ) desde la 

fecha mencionada hasta por lo menos 1929, la asociaci6n Teorla· 

Historia fue casi siempre condici6n permanente que defini6 ces1 

absoluta claridad el principio te6rico m4s importante durante 

los primeros veinte al\os del siglo en México; la pr:lctica de 

la creaci6n arquitect6nica se define por el estudio de la hi! 

toria, y esta a su vez, es solo la relaci6n de los grandes m!!. 

numentos artlsticos creados por el hombre, de tal modo que es 

necesario conocer de ellos m4s sus exterioridades que las ese! 
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cias, a fin de tener la posibilidad de hacer un Ubre ensa11· 
. . 

blaje de las partes para acceder a la excelencia de una obra 

que.a pesar de ser nueva, estd nutrida por las mds grandes 

epopeyas culturales de Occidente. Una sucinta enumeraci6n de 

las materias correspondientes·a1 drea te6rica a lo largo de 3S 

aftas (de 1897 a 1931) nos da cuenta que de un total de 29 di· 

ferentes asignaturas, solartente 7 se presentaban con el tltu· 
' 

lo de "Teorfa de la Arquitectura", el resto eran temas refer! 

dos estrictamente a la historia tales corto: "Arquitectura Co!! 

parada", "•tonumentos del Renacimiento", "Estilos de Ornament! 

ci6n", y por supuesto la i!'lprescindible "Historia General del 

Arte", En otros casos, el término "teorla" aparece complemen 

tado con otro titulo alusivo directamente a la sustancia his· 

t6rica que contenta la materia, tal es el caso de: "Teorla de 

la Arquitectura y Dibujo Analltico de los Elementos de los E· 

dificios". Parece ser que pese a los vientos renovadores que 

ventilaron los talleres de la Academia· desde la primera d6ca• 

da de este siglo, no fue f4cil desterrar del programa de est~ 

dios las materias que con arraicada tradici6n constitulan mds 

aOn que la herencia, la presencia viva del tradicionalismo 

académico finisecular; esto queda demostrado cuando analizando 

el plan de estudios de 1928, nos encontrartos con dos cursos 

de la materia "Estilos de Ornamentación", circunstancia que no 

deja de llamar la atenci6n dado lo tardfo de la fecha respecto 

de los bastiones del tradicionalismo, y sobre todo por la con 

tenporaneidad respecto de las criticas tanto de maestros y 
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alumnos respecto a la postura estiltstica ejercida todav~a pcr 

algunos profesionistas •• 

. Por otra parte es justo mencionar que aunque si bien to· 

davta se segutan encontrando asignaturas con este car4cter, 

al mismo tiempo empieza a notárse la presi6n que seguramente 

ejerci6 el sector progresista del claustro de maestros en la 

medida en que vemos figurar materias de otro orden tales C0111>: 

"AnAlisis de programas" y "Teorta Superior de la Arquitecturll', 

ambas del plan de 1929 y cuya paternidad se debe sin lugar a 

dudas a Josl! Villa¡rlln, aml!n de otras que como la de "Historia 

del Arte en Ml!xico" vino a complementar a la ya mencionada· · • 

"lnvel!tigaci6n del Arte en f.ll!xico", de la que no deja de. lla· 

marnos la atenci6n el hecho de que aparezca con el tl!rmino de 

"lnvesti¡¡aci6n", hecho que a nuestro juicio plantea una acti· 

tud diferente respecto de la qué se asumta frente a la histo· 

ria del arte occidental, En el caso de Ml!xico, se pone de re· 

lleve la circunstancia de que la historia de su arte es una 

tarea que hay que atender con esplritu de descubrimiento y S! 

guramente revatoracitln (a juzgar por el tono que Mariscal di6 

a sus análisis al respecto) actitud muy diferente a la pasiv! 

dad con que se dejaba permear la historia de la cultura occi· 

dental. 

La revisi6n que los alumnos hactan de los monumentales 

libros importados de Europa y que presentaban excelentes ilus· 

traciones sobre notables edificios hist6ricos, se complement!, 

ba con el estudio de básicamente dos textos de teorla escritos 
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por autores franceses: Gaudet y Reynaud, amen de las referen· . . 

cias obligadas .ª la obra de Vitrubio y Serlio en tanto que • 

vtnculos s61idos con la ideologta sustentada por el "!!cole de 

Beaux Arts" de Par is, Del acercamiento a estas fuentes, cada 

quien entresacaba su particular esquema te6rico, el cual alg~ 

nas veces se vi6 influido por las deducciones derivadas del 

conocimiento de la nueva arquitectura ejecutada tanto en llur!!_ 

pa como en llstados Unidos, la cual empez6 cada vez con mayor 

insistencia a reclamar un mls amplio espacio dentro del apre· 

tado modelo intelectual que los arquitectos mexicanos se ha·· 

btan formado para comprender, justificar y crear la nueva ar· 

quitectura. La lectura de revistas de origen norteamericano 

y europeo que llegaban a la biblioteca de San Carlos,<3> ilus 

tradas la mayorla de las veces con los modelos de renovaci6n 

plbtica puestos en boga por la "Secesi6n vienesa", el "llxpr.! 

sionismo alemAn", y el "Funcionalismo Centroeuropeo", asl como 

el uso extensivo de una nueva variedad de materiales de cons· 

trucci6n que partiendo del acero culmina en el concreto a1'1'1a· 

do, van exponiendo ante la mirada de estudiantes y maestros un 

nuevo c6digo constructivo que desemboca la mayorla de las ve· 

ces en slntesis de una extrafta originalidad, inmunizadas fre· 

cuentemente de la presencia del dato hist6rico cono alternat! 

va de identidad esti11stica. Por otra parte aunque de limit.!, 

da circulaci6n, la aparici6n en el medio local de los albuns 

de fotograftas. que como el de Otto tlagner(4) ilustran la obra 

de singulares creadores contemporáneos, ast como de libros de 
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los que el caso m~s importante fue "Vers une Archi tecture" 

editado por Le Corbusier en 1922, son elementos tangibles que 

coa4yuvan si no a poner en crisis los modelos te6ricos, si por 

lo menos a repensar los conceptos con que debe revestirse la 

nueva arquitectura local de la cual se tiene la certeza, debe 

ser capaz de responder al impulso transformador que plantea 

la Revoluci6n Mexicana, 

La carencia de un programa te6rico que incida en la'prlc 

tica de la ensei\anza de la arquitectura, lir.1ita por supu.esto 

la presencia de profesores que posibiliten la tarea de espe

culaci6n te6rica, por lo que tendrl que ser hasta 1927 afto en 

que Jos6 VillagrAn inicia sus programas de enseftanza de teorfa 

cuando se abra en la academia un nuevo espacio que permita la 

vertebraci6n del diseno en base a una estructura intelectual 

previa que lo oriente hacia la realizaci6n de una serie de 

objetivos acordes con la vocaci6n pos-revolucionaria, Sin em• 

bargo aOn antes de que esto suceda y aunque de manera limitada, 

aparecen desde principios de la década algunas personalidades 

aisladas que desde las plginas de peri6dicos y revistas expo

nen y difunden sus particulares puntos de vista sobre la sus

tancia de la nueva arquitectura que debe ser edificada en 111!

xico, al tiempo que establecen una base te6rica que les perm! 

te no solo hacer anUisis sino tambil!n cr.fticas y juzgar la 

producci6n que se desarrolla tanto en el extranjero como en el 

propio medio local. La persistencia tanto como el bien estrUS, 

turado andamiaje conceptual con que estas voces permean dentro 
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del gremio de constructores de la ciudad de Ml!xico, son cir· 

cunstancias que inauguran no sin esfuerzo la posibilidad de 

que ,los arquitectos se familiaricen tanto con la nueva tel'llli· 

nologla que pretende desentranar los modelos de edificacidn 

recil!n aparecidos en otros patses, como con la circunstancia 

de que su propia obra sea sometida a la 6ptica critica que 

juzga su adecuaci6n no solo al problema de habitaci6n partic.!! 

lar que la motiv6, sino de hecho ante el perfil general de la 

cultura contempor4nea, 

Los autores que con mayor insistencia permanecieron den

tro del primer plano de la critica fueron entre otros: Luis 

Prieto y Souza desde la columna dedicada a la arquitectura del 

peri6dico El Universal, Alfonso Pallares y Juan Galindo y Pi· 

mentel Jr, quienes lo hicieron desde el peri6dico Excels'ior; 

comOn denominador de los tres aml!n de lo ya citado con anterl,2 

ridad, fue la escasa si no es que nula producci6n arqultectd· 

nica firmada por ellos, y su casi total dedicaci6n al an4llsls 

de lo construido ~or otros, pero sobre todo a la prefiguraci6n 

de los modelos por venir. desde la perspectiva que les daba un 

concienzudo conocimiento tanto de la problem4tica urbana local, 

como de los principios que c.onstitulan sus particulares esqu! 

mas te6ricos, 

Una revisi6n anal1tica de las opiniones publicadas por 

estos arquitectos en los diarios citados, nos ·ha permitido d! 

rivar conclusiones sobre un modelo de pensamiento te6rico· de 

amplia repercusi6n dentro del gremio local, toda vez que se · 
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trató de dos de los principales periódicos nacionales en fun

ción tanto de su amplio tiraje como de la gran aceptación so

cial en la l!poca tratada; la sección pt!blicada en el llxcelsior 

fue patrocinada por la "Sociedad de Arquitectos llexicanos" 

lo cual debe entenderse como el medio oficialmente autorizado 

para que l!sta extendiera sus opiniones, que si bien eran res

ponsabilidad estricta de los autores, reciblan el aval previo 

·del editor nombrado por la sociedad. El Universal dli cabida 

a la sección denominada "Guta del hogar econ6mico" a partir 

del domingo 17 de agosto de 1924 bajo la responsabilidad edi

torial del propio Luis Prieto Souza, la secci6n se comple~1enta 

poco despul!s (el 1°. de marzo de 1925) con un apartado ~ue r! 

cibe el titulo de "Arquitectura". La pligina especializada se 

mantiene vigente hasta 1928, aunque es notoria la paulatina 

p6rdida de importancia que para el mismo peri6dico va represen 

tando la incorporaci6n de la secci6n, toda vez que en un prin 

cipio se le dedica un espacio que abarca dos pliginas comple-

tas junto a otra secci6n denominada "Casas y Terrenos" de an§. 

nima paternidad, y en donde eventualmente se llegaron a presen. 

tar articulas de divulgaci6n sobre asuntos de arquitectura 

tanto nacional como extranjera. La militancia periodlstica de 

Prieto Souza en este diario se r.iantiene vigente hasta por lo 

menos mediados de 1925, ano a partir del cual sus colaboraci~ 

nes tienden a ser cada vez mlis erráticas; mientras esto no S! 

cedla, Prieto Souza era autor lo mismo de la columna editorial 

que de la mayorla de las notas que cubr1an la secci6n que ya 
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~n su dltima etapa de 1928 se abfa convertido en una sola C!!, 

lumna que compart!a espacio en la misna pAgina, junto con o· 

tra~ secciones cuya naturaleza era totalmente distinta a la 

que pretendh la "Gula del Hogar Econllr:iico", En virtud de 

que los editoriales que aparecieron sin firma puede pensarse 

que hayan sido del propio Prielto Souza, toda vez que presentan 

una enorme afinidad con los q~e si estuvieron firmados por 61 

mismo, y de que en casi todo ,l lapso en que el fungi6 corno 

responsable de la columna no yareci6 la opi'ni6n escrita de 

ningdn otro arquitecto, ,POdemls concluir que esta secci6n fue 

de hecho la plataforma comuni ativa de Prieto Souza. 

La actitud critica fue la condicionante de la mayoria 

de los escritos de Prieto Sou a, orientando sus an4lisls en 

torno a la producci6n local d acuerdo a la capacidad que Es· 

ta tenia de representar con inquietud modernizan 

te que privaba en la vocaci6n cultural del estado callista. 

Algunos edificios extranjeros fueron también objeto de aten· 

ci6n a fin de ponderar en ell s las propuestas renovadoras 

que a su juicio debian ser tomadas en consideraci6n por los 

arquitectos mexicanos, arn~n d que no escaparon a su ojo crl· 

tico aquellos ejenplos que de lan ser rechazados por ser exp~ 

nentes del anacronismo estill tico contra el que denodadarnen· 

te se habla enfrentado. Suya es aquella sentencia denoledo· 

ra: "No es la estabilidad la ni ca virtud de una obra arqui· • 

tectllnica, A veces es mejor q e se caiga" (El Universal, sep· 

tiembre 20 de 1925). Caracte 1stica no solo del autor sino 
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tambl6n de los editorialistas de la sección de arquitectura 

del Excelsior, fue la aguerrida defensa del gremio de arqui

tectos que tras la cada vez más amplia participacl6n del sec

tor ingenieril dentro de la edificaci6n urbana, habta perdido 

paulatinamente no solo campo de acci6n para el ejercicio ·de 

su labor profesional, sino reconocimiento y respetabilidad a 

los ojos de la sociedad que aparentemente ya no sabia distin

guir entre las virtudes artlsticas y técnicas de un ar1¡uitec

to respecto de las del ingeniero, y que todavla m4s, habla 

llegado a proferir muchas veces -seg6n se cita constantemente 

en los artlculos publicados- los servicios de un "maestro de 

obras" a los de un profesional egresado de la Academia de San 

Carlos, (S) 

En el editorial de presentaci6n de la secci6n en "El Uni 

versal" (agosto 17 de 1924), el autor establece los objetivos 

que habrán de animar el sentido de las colaboraciones que se 

publicartan: 1) orientar el criterio de los que van a cons-

truir, proporcionándole datos y orientaciones que lo alejen 

del peligro de caer en manos de charlatanes [Sic_7, se le pr2 

porcionaran para tal fin recomendaciones tanto de las instit~ 

clones que le puedan apoyar asl como de casas de materiales, 

proveedores etc, 2) procurar que la secci6n sea una ayuda 

para 11 ,,,el arreglo exterior e interior de ese sitio que para 

todo hombre e qui librado socialmente constituye el rnfis grande 

de los atractivos, el 'sweet-hone' L-sic _7", El 1° de nano 

de 1925 los prop6sitos se arnplian tendiendo a abarcar a un 
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p6blico mayor, y no solo como se manifiesta en la primera ex• 

posici6n de motivos, hacia el usuario directo de la arquitec· 

tur~. quien habrla de encontrar en las sugerencias de Prieto 

Souza elementos para defenderse ante la aparente desprotecci6n 

informativa en la que se hallaba, Sobresale del segundo lis· 

tado de objetivos el que se refiere a la divulgaci6n de la ª.!: 

quitectura extranjera: ", •• ilustrar a los lectores con la re

producci6n de edificios ptlblicos o privados de otros patses 

del mundo a manera de enseftanza objetiva y propaganda cultu· 

ral". Se advierte también en este mismo articulo el rechazo 

del autor por la vocaci6n ecl6ctica que habla sido caracterl!. 

tica de la arquitectura del r6ginen porfiriano, que a6n se 

mantente vigente en los veintes y que por el motivo anterior 

era asociada por los crlticos como representante de una ideo· 

logia totalmente ajena al matiz que debla registrar la cultu· 

ra de la revoluci6n: "bastarla citar las innur.ierables casitas 

pseudo-coloniales (gracias a un poco de confitillo pintado cc:n 

almagre y a las v.isibles piruetas del pretil recortado), las 

casitas versallescas Luis XV de opereta barata; toda la serie 

de casas de reposterla, con adornos de r.ierengue, o con trace· 

rtas semejantes· a los encajes de una camisa de r.iujer; las ca

sas que parecen roperos; las que hacen gestos, las bizcas, las 

que tienen balcones con dos o tres balaustres como los dos o 

tres dientes de una vieja octogenaria, y por 6ltimo la infin! 

ta colecci6n de vulgaridades amorfas que brotan por todas Pª!. 

tes como la mala yerba del campo". 
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Como se puede ver a lo largo de las inserciones de Prieto 

Souza, la critica mordaz y sarcbtica no solo se concentra en 

la $rquitectura mexicana sino tambi6n en la extranjera,. hecho 

ins6lito toda vez que la actitud general del gremio fue en esa 

Gpoca, tomar los disellos norteamericanos y europeos como una 

s6lida plataforma de acceso a la actualidad pl4stica del mun· 

do occidental. De la arquitectura estadounidense, se critic6 

entre otras cosas: ",,,la nula vitalidad de lo importado, la 

sandia L-sic_7 rastacuera del snob, del advenedizo de arrai· 

go superficial y condici6n aventurera, peor aQn que la obra -

puramente ut U ita ria sin pretens i6n ninguna ••• hacen m4s arqu! 

tectura justamente cuando no pretenden hacerla (como en los 

puentes de Brooklyn y Manhattan) •• ,11 C6) Citando como ejemplo 

el Monumento a Lincoln levantado en Washington, Prieto Souza 

opina: ",.,algo se resiente, (en el disello del monumento) por 

no decir mucho, de snobismo dilentista muy norteamericano, 

como otros tantos productos de origen híbrido, que el dolar 

puede allegarse con toda facilidad"; (7) sobre el proyecto que 

ocup6 el tercer lugar en el concurso convocado para el disello 

del nuevo edificio del "Ch icaco Tribune", y que a juzgar por 

el apunte presentado junto el articulo aparece como una masa 

s61ida y abstracta en su composici6n sin aparentes concesiones 

al J1istoricismo, la opini6n es: "· .. carece en absoluto de un! 

dad y su silueta no es de las m:is afortunadas, Tiene "fueras 

de escala" inadnisibles y detalles de tan mal gusto, como 

esos ttnpanos que rematan el gran cuerpo principal en el cen· 
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tro de cada· fachada", (8) 

Careciendo de un doc11r.1ento que nos permita conocer con 

certeza los argumentos que integraron el modelo te6rico esgr! 

mido por Prieto Souza, hemos derivado de la revisi6n de sus 

arttculos algunos elementos que tras ser constantes sostienen 

el esquema éon el cual e\raluo tanto.a la arquitectura producida 

en la <!poca, como a las ideas que habrtan de tomar forma en la 

nueva edificaci6n mexicana. Los conceptos planteados se pue

den resumir del modo siguiente: el medio ambiente como condi

cionante de la soluci6n¡ la i.dea de "verdad" como sosten de 

las formas a partir del prop6sito del uso racional de los el! 

mentos, y de permitir la natural expresi6n de la estructura 

mec4nica del edificio¡ rechazo absoluto a los elementos pl4s

ticos provenientes de estilos arquitect6nico~ compilados por 

la historia del arte¡ la manifestaci6n del carlicter "localis

ta" de las formas como circunstancia que adem4s de operar co111> . 
reacci6n positiva ante. la naturaleza del medio ambiente, per-

mite la posibilidad de acceder hacia una arquitectura de ca-

r4cter nacional no por recuperaci6n de estilos, sino por ade

cuaci6n cultural, 

La belleza corno cualidad intrinseca a la tarea arquitec

t6nica y la cual se sustenta en el P.rincipio de "decoraci6n", 

la belleza para Prieto souza puede ser alcanzada mediante di

versas vtas: por las formas resultantes de. la adecuada combi

naci6n de elementos estructurales en base a principios de pr.2 

porci6n, por la calidad pllistica de los propios materiales 
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constructivos de los cuales el concreto armado es ponderado 

por su novedad y potencial expresivo, y por Oltimo, en funcilln 

de las calidades secuenciales dentro de la composici6n de ma· 

sas a través del adecuado empleo del clarobscuro, Como Oltha 

circunstancia de orientaci6n te6rica, el autor se opone al u

tilitarismo arquitect6nico que pregona el predominio de la 

funci6n sobre la estética, por considerarlo un argumento que 

atentaba contra la cualidad artlstica de la arquitectura 

Otro elemento que es objeto de atenci6n por parte de 

Prieto Souza es el que atalle. al fen6meno del espacio; condi·· 

ci6n inherente por naturaleza a la arquitectura, y que es ju! 

tamente retomado como argumento de especulaci6n te6rica por 

los integrantes de la segunda generaci6n de maestros europeos 

de la arquitectura moderna en la década de los veintes. Este 

hecho entre otros, nos hace advertir la enorme importancia 

que cobr6 el pensamiento te6rico de Prieto Souza, toda vez cpe 

tuvo la capacidad de intuir en su tie~1po la trascendencia que 

tendrla para el devenir de la arquitectura contempor6nea el 

desarrollo de conceptos como la cuarta dimensi6n, la 16gica es 

tructural, y la clara expresi6n de los elementos componentes 

del edificio, si bien es cierto que por lo menos en la infor

maci6n hemerogr6fica no se encuentra un amplio desarrollo de 

cada una de estas ideas, si hay una referencia indicativa en 

torno a la importancia con la que gravitan sobre la obra que 

pretenda ostentarse como muestra de actualidad arquitect6nica, 

prueba de esto sertan los siguientes textos relacionados con 
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el asunto tanto de la cua,rta dir¡ensi6n como el del espacio, 

El primero fue es·cri to haciendo referencia al giro que Haxime · 

Roi~in di6 a la enseftanza del dibujo en la Academia de San 

Carlos, haciendo trasladar su importancia de objeto de pura 

condici6n artlstica a la de ser un auxiliar en el proceso de 

diseno arquitect6nico: "(en la academia del futuro) los. dibu

jos se habrlln corporizado por completo, no solo con la idea de 

tres dimensiones, sino con la cuarta dimensi6n, de J11asa,, ,"; (9) 

en torno a la consideraci6n del proceso.de diseno arquitect6-

nico como un fen6meno integrador y totalitario, en donde no 

puede conciliarse la idea de prefigurar el edificio en condi

ciones de desnudez para posteriormente someterlo a un proceso 

de revestimiento ornamental: " •• , los planos son solamente los 

medios representativos del objeto "c!e bulto", y el que concibe 

una composici6n arquitect6nica trabaja mentalmente en el espa-, . 

cio, con el concepto de las tres dimensiones, y como consecue! 

cia, simultaneal'lente en las tres !lroyecciones, plRnta, cortes 

y fachadas. Los planos no representan, pues, un valor purame! 

te grllfico sino eminentemente espacial, volumétrico y de masa~IO) 
De la serie de artlculos que se publicaron sin firma pero 

cuyo contenido permite pensar en Prieto Souza como su autor, 

citaremos dos pllrrafos en donde con toda objetividad aparece 

un razonamiento te6rico en torno al deber ser de la arquitect~ 

ra, el primero hace alusi6n al uso del concreto armado en tan

to que innovadora alternativa de expresi6n !"Ustica: "cuanta 

belleza irradia ya esa arquitectura de sobrias lineas que t:X-
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presan racio·n·a1·me·nt'e· las funciones de los drgano·s interiores 

que recubre con su aparente frialdad, inexpresiva para los que 

cre~n que no es arquitectura la que no se ·sujeta a m6dulos, 

ni llama en su· ·auxi'llo. a los eler.iel'ltos cUlsko·s para vestirse 

(subrayados nuestros)" (l l) Finall!lente el comentario surgido 

con motivo de un decreto mediante el cual, el Gobierno de la 

ciudad de Cuernavaca habla ordenado se suprir.iieran los aleros 

de las casas: ",. ,· el ·carllcter de la habitaci'6n humano es y ha 

sido· siempre ·una ·c·o·n·secue·nci3· del r.ie·dio, y por lo mismo, los 

factores que en 61 influyen,.como el clir.ia, inprimen a la ar

quitectura un sello especial ••• supriRir esos aleros ~ue expre

san la racional y ·adecuada· estructura de los tejados, es que

rer supril'lir dos de· los a·tributos de la arquftectura: la ver

dad y el carllcter, que es tanto como suprinir la belleia •• :l12) 

(subrayados nuestros), 

El Excelsior inicia la publicaci6n dominical de la "Sec

ci6n de Arquitectura Terrenos y Jardines" el 6 de julio de 

1924, concluyendo la serie (por lo menos en esta etapa y bajo 

éste titulo) el 23 de octubre de 1927. La pllgina dedicada a 

la difusi6n de ideas, comentarios e inll::enes de la arqui tectu

ra local Y.extranjera estuvo p~trocinada directamente_ por la 

"Sociedad de Arquitectos t.'cxicános" quien nombr6 primero edi

tores a los arquitectos, Bernardo Calder6n y Juan Galindo y 

Pimentel Jr. y mlls tarde a partir de 1927 a Al!onso Pallares 

en reemrilazo ele Galindo y Pimentel, quien h.1bla fallecido poco 

tiempo antes, La circunstancia de haber sido la Sociedad de 
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Arquitectos la instituci6n responsable de la secci6n permite 

suponer como ya lo hemos sel\alado, que la orientaci6n y valor 
. . . 

conceptual de las opiniones expresadas en la plana contaban, 

con la simpatt~ de la Presidencia de la Sociedad, circunstan· 

cia que sin excluir la independencia individual de cada uno 

de sus agreraiados, nos refiere de alguna manera a "la opini6n 

oficial" de la instituci6n gremial de arquitectos m4s impor·· 

tante en el pats. La secci6n editorial fue cubierta sucesiv! 

mente· por Galindo y por Pallares quienes no dejaron de ejer· • 

cer un solo instante 'una actitud eminentemente critica en re· 

laci6n a los proble~as no solo de la creaci6n edilicia, sino 

todos aquellos que tenla que enfrentar la arqu~tectura raisma 

para su desarrollo y libre expresi6n como elemento fundamental 

de la nueva cultura mexicana. No pocas veces la secci6n abri

g6 Algidas pol6micas con importantes funcionarios p6blicos, 

tal fue el caso del enfrentamiento con Jos6 Vasconcelos, cua~ 

do Galindo desat6 una violenta critica en contra del carActer 

nacionalista impuesto a la arquitectura encargada por la Seer.! 

tarla de Educaci6n POblica; o cuando Pallares se lan:6 en con

tra de las obras de ampliaci6n del Palacio Nacional y otras 

m~s desarrolladas por el Callisrao, que fueron juigadas por El 

co~o dispenciosas y suntuarias en abierta contradicci6n con 

las necesidades ingentes que la sociedad tenla en raateria de 

servicios y vivienda. La secci6n nantuvo una apertura mayor 

que la ofrecida por Prieto Souia desde el Universal, y en tal 

tiedida acogi6 lo oismo artlculos de Fe<lerico nariscal a favor 
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de una arquitectura nacional consecuente con el pasado colo·· 

nial mexicano, que la difusi6n de imllgelies de·;arquitectura mo . . -
derpa holandesa, alemana, y francesa incluida la obra de Le • 

Corbusier mismo¡ apoy6 notablemente la demanda por contar con 

estudios serios de planificaci6n urbana local y fustig6 a la 

burocracia que entorpecta el desarrollo de un nuevo estilo de 

edificaci6n mucho m4s acorde con la cultura contemporllnea me· 

xicana. 

Las columnas firmadas por Pallares destacan dentro de la 

serie publicada en funci6n de la consistencia doctrinaria del 

autor, que si bien no presenta un programa te6rico sobre la 

nueva cualidad de la arquitectura mexicana con la misma clari 

dad con que se puede leer entrelineas en los artlculos de Pri! 

to Souza, senal6 insistentemente al¡¡unas inquietudes que par! 

cen haber sido generales en el gremio y sobre las cuales se 

teji6 toda una estrategia de salvaguarda de la condici6n fun• 

damental que tiene la arquitectura dentro del desarrollo del 

pats. Pallares no se nostr6 m4s modernizante que Prieto Souza 

en el sentido de acoger ampliamente a la nueva ideolog1a arqu! 

tect6nica europea, prefiri6 eludir los comentarios en torno a 

la obra extranjera, circunstancia que vino a ponerse de mani· 

fiesto en su participaci6n durante el memorable ciclo de con· 

fercncias celebrado en 1933 ¡>or · 1a Sociedad de Arquitectos ?1! 

xicanos en torno al "Funcionalisr.10". Los conceptos en torno 

a los cuales º!'eraron de r.1anera más a1qpl ia la mayo~ta de sus 

escritos se pueden sintetizar del modo siguiente: una inquietud 
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precoz en el medio local por atender a proyectos de planifica 

ci6n municipal que fueran capaces de ·establecer las normas de 

cre~imiento y desarrollo de las ciudades sin atentar contra 

el ambiente, la historia de los monumentos y la calidad de v! 

da de la poblaci6n. Una defensa ~rontal y directa del arqui· 

tecto contra la presencia conpetitiva del ingeniero¡ la insi! 

tencia en procurar un nuevo modelo arquitect6nico que mAs que 

hacerse eco de las voces modernizantes extranjeras, atendiera 

a una vocaci6n de nacionalismo no fundado en los estilos sino 

en un carácter consecuente de la ideologta, el nedfo y las 

circunstancias hist6ricas nexicanas. Por tiltirno la certeza 

de que la arqui ~ectura deb.fa .como· condici6n fundamental, se· 

guirse sustentando en el valor estl!tico de las formas. 

El 26 de octubre de 1924 Pallares public6 el arttculo: 

"La Arquitectura es el primer valor cultural de l!l!xico" en el 

cual pone de manifiesto tal como el nismo titulo lo seftala, la 

importancia superlativa que concede a la arquitectura a la vez 

que expone tres de las inquietudes pernanentes en sus disert! 

clones: la presencia del ingeniero en el Anbito de la edific! 

ci6n, los problemas que debe enfrentar la nueva planificaci6n 

urbana, y la necesidad de acceder a un modelo de arquitectura 

identificada con la cultura nexicana: "una de las !'Ocas ¡¡lorias 

mexicanas estriba indiscutiblemente en nuestra riqueza arqui· 

tect6nica, no ingenieril¡ no se puede c!ecir que la cateclral 

sea un nonunento de in3cnicrta, ni tc?>oxotlan {sic_7, ni Teo· 

ti:1uacan ... son obras íinicas y cxclush•ancnte de ar'!uitcctura ••• 
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la obra de los ingenieros en arquitectura satisface a la nayor 

parte del p6blico de la nisma nanera que la satisface a la m! 

yorl_a la labor de curanderos brujas". Sobre la si tuaci6n que 

presenta la ciudad de IU!xico cono conglomerado dice: "nuestra 

ciudad, que indiscutiblemente la distinguia un sello de arqu! 

tectura tradicional nobilisima, se ha convertido y es conver-
~ 

tida en el mAs triste, mezquino, ruin y falto de car4c~er ha-

cinamiento de colonias,,. construidos en su aplastante mayoria 

por esos cl1arlatanes de la profesi6rl'; en favor del surciniento 

de la nueva arquitectura local, no pregona la modernidad por 

si raisna sino conpromete al arquitecto diciendo: "uno de los 

papeles, de las nisiones esenciales que tiene que cunplir. el 

arquitecto nexicano es la de un sano y justo nacionalismo". 

Otro sel!da!"'.iento importante en relaci6n a la inpront!I que la 

edificaci6n deja en la cultura de una época, lo hace en un ª! 

ticulo de clara critica al gobierno: " ••• la labor revolucion! 

ria o de revolucionarios en tlllxico, va dejando a no dudarlo 

sus piedras en donde narra, tanto los m4s altos ideales que 

persigue, como las preocupaciones materiales del momento.,, 

parece ser que en estas obras de remiendos (La Secretaria de 

Relaciones Exteriores, el Banco de México, 1 a Tesoreria Gene• 

ral, y la al'll'liaci6n del Palacio Nacional), es en donde annre

ce mb clara la inc·apacidad de la ideolo¡¡l'.a revolucionaria pa

ra crear nuevo• valores trascendentales de cultura, los que -

indudablemente hubieran encontrado su exprcsi6n en nuevos ed! 

ficios arquitect6nicos y en una arquitectura nueva". (ll) Re-
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sulta indispensable afirmar que una de las. grandes ideas apor 

tadas por Pallares a la consolidaci6n de la nueva teorta ar· 

quitect6nica durante la d6cada de los vefotes·, es justamente 

aquella que alude a la arquitectura desprendida de su tradi·· 

cional carllcter individualista en tanto que obra monumental, 

que pasar4 a ser comprendida como producto de una circunstan· 

cia social particular, y en estrecha vinculaci6n con todas las 

acciones que desarrolla la cultura en su bllsqueda de defini· 

ci6n hist6rica. 

EL COllFLICTO ENTRE TRADICION .Y MODEIL'HDAD. • 

Una de las grandes discusiones que definieron la circun!. 

tancia ideol6gica del periodo, fue la que se suscit6 en torno 

a la dicotomia "tradicilSn-modernidad", Tal como lo hemos ve· 

nido sefialando en los capitulos anteriores, el movimiento de 

Revoluci6n Social iniciado en 1910 enfrentlS con cierta violen 

cia a la cultura mexicana con la coyontura de rectificar las 

definiciones de modernidad que la hablan sustentado a lo larn:i 

de m5s de treinta anos, durante los cuales la adopci6n de los 

modelos de creaci!in artistica europea habian legiti111ado el 

prop!isi to porfiriano de proyectar al pais hacia el ideal pos.!_ 

tivista del progreso; la fidelidad ante el concepto estático 

de la historia propuesto por la éultura euro~ea que sancion! 

ba su producci6n arttstica al 111andato de las acade111ias, prov2 
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c6 en el medio mexicano la conformaci6n de una conciencia 

acrltica que opt6 por romper con todos los vlnculos.de ident! 

dad. respecto a su propio pasado artlstico, que de por sl habla 

tenido que enfrentarse desde el siglo XVII al doloroso alum· 

bramiento de un crlollismo que busc6 sus propios medios de 

identidad existencial, y que una vez mAs durante el siglo XIX 

vuelve a poner en entredicho sus posibilidades de auto def in! 

ci6n cultural ante el proceso de independencia polltica en el 

que se aventura el pah, La Revoluci6n l!exicana acarrea nec!. 

seriamente una consigna de ruptura formal con todos aquellos 

elementos que pudieran representar relaciones con la ideo lo·· 

gta particular del porfiriato, La condena y la propuesta de 

transformaci6n resulta clara en lo que se refiere a la doctr! 

na polltica que enarbolan las diferentes facciones que inte· 

gran el movimiento (el zapatismo, el villismo, el constituci~ 

nalisrno) toda vez que amen de las contradicciones que se est! 

blecen entre unos y otros, hay elementos programAticos parti· 

culares que si bien no pueden destacarse como factores de un! 

dad de criterios y de contingentes humanos, si establecen a 

modo de comGn denominador el prop6sito de modificar las estru~ 

turas pollticas y econ6micas en beneficio de una transforma·· 

ci6n radical de las relaciones sociales prevalecientes en el 

pats. Si bien los modelos poltticos precisan sus objetivos y 

medios de operaci6n dentro de la contienda armada, los proye~ 

tos culturales adquieren una importancia menor y realmente no 

serA sino hasta inicios de la dEcada del veinte, cuando prAct! 
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cemente inaugurados con el vasconcelismo, irrw:1pan al primer . , 
plano de importancia dentro de la configuraci6n de pals pro·· 

pue~ta por el Plan de Agua Prieta, 

Sin embargo tal como hemos dejado sentado con anterior! 

dad, el prop6sito de transformaci6n radical de la realidad cU! 

tural y artlstica del pals deja de ser patrimonio exclusivo 

del Estado de tal manera que asumiendo el principio fundamen· 

tal de to'do proceso revolucionario, que establece la transfo!. 

maci6n de las condiciones existenciales de una sociedad, di·· 

versos grupos e individuos deciden exponer y difundir sus Pª!. 

ticulares puntos de vista y proyectos sobre el destino cultu· 

ral del nuevo pals, desatando en no pocas ocasiones acaloradas 

criticas contra la doctrina oficial en materia de producci6n 

artlstica, la cual en un momento dado volvi6 a verse amenaia· 

da por el dogmatismo y una actitud ret6rica encaminada a la 

sobre valoraci6n del aparato gubernamental, De estos en.fren· 

tamientos (en los cuales particip6 el mismo Va~concelos) emer 

gieron sanas conclusiones que orientaron bajo la circunstancia 

de ser actitudes contestatarias, una innovadora vocaci6n artl~ 

tica cuyo prop6sito constante fue en todos los campos de acci6n 

(la literatura, la pintura, la arquitectura) ingresar a la c! 

rna de la modernidad, mAs que como prop6sito aislado de conte!_ 

to, corno una conclusi6n natural del despojamiento de los val~ 

res del culto a la tradici6n extranjera que hab1an abrigado el 

rligirnen porfiriano. 

La pollirnica tambilin alcanz6 al gremio de arquitectos cu· 
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ya partic l¡1aci6n dentro del fen6meno in.tegrador de la nueva 

cultura fue destacada, toda vez que a ellos correspondi6 in· 

ventar el andamiaje espacial dentro del cual habrla de de°sa· 

rrollarse el proyecto de revoluci6n. Las circunstancias den

tro de las cuales se desarroll6 el debate quedan sujetas a P!. 

riodos cronol6gicos perfectamente definidos en dos instancias 

la primera. durante toda la d6cada de los veintes, cuando los 

valores que se pusieron en juego fueron la compresi6n del si& 

nificado de la tradici6n, en tanto que consideraci6n de iden

tidad cultural y artlstica rnAs allA de afanes que intentaran 

repetir la historia, La segunda instancia se desprende a p·a!. 

tir de 1933 despu6s del ciclo de conferencias a que convoca 

la sociedad de Arquitectos Mexicanos, con el fin de discernir 

en una serie de once pl4ticas cuU debla "ser la orientacilln 

arquitect6nica actual en México" {f.ic_7, acontecimiento que 

derivll en los hechos en la franca polarizaci6n de dos se_ctonis 

del gremio definidos nltidamente por su. orientaci6n ideol6gica: 

el grupo tradicionalista y aquel que integrado por O'Gorman, 

Aburto y Legarreta enarbol6 con inusitada belicosidad el estll!! 

darte del "funcionalismo". El resultado de esta confrontacie!n 

irA senalando paulatinamente el devenir de la arquitectura 

mexicana a partir de la d6cada del treinta, inclinándose cada 

vez y con mayor firmeza por seguir el programa arquitect6nico 

propuesto por el racionalismo europeo; los prop6si tos y ex ten 

si6n de este estudio no contemplan la rcvisi6n del fcn6meno 

funcionalista en 116xico, por tal motivo hare:nos solo la rcvi· 
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si6n de acuerdo a los testimonios escritos en revistas y peri! 
. . 

dicos de la l!poca del conflicto suscitado entre la.tradici6n 

y la. modernidad. 

Tal como hemos anotado, a mediados del decenio de los 

veintes la situaci6n en torno a la congruencia por aplicar el! 

mentos del pasado pl4stico local, se habla resuelto tras una 

breve etapa de experimentaci6n con el neocolonial y aCln con 

los estilos neo-indlgenas, en la certeza de que esos modelos 

no eran capaces de desentraftar el potencial expresivo de la 

nueva generaci6n del siglo X~. Otro tanto habla sucedido con 

el repertorio ecl6ctico de la arquitectura hist6rica europea, 

alternativa que cada vez era vista con mayor desconfianza en 

la medida que sobre todo, significaba la presencia del esplr! 

tu conservador que habla animado el periodo precedente; prueba 

de ello es el notable descenso en la producci6n de edificacio . -
nes atadas a los par4metros de estas dos tendencias que aunque 

si bien no llegaron .ni llegan todavla a desaparecer del todo, 

fueron objeto la mayorla de las veces, de insistentes criticas 

no solo por el sector joven de la sociedad arquitectos sino 

nCln por los mismos represnntantes de la generaci6n anterior. 

El problema que tuvieron que enfrentar algunas conciencias cr! 

ticas, fue el de encontrar una vla aceptable para incorporar 

los esencias de la tradici6n n nuevos modelos arquitect6nicos 

que operaran congruentemente tanto con los prop6sitos de ren~ 

vaci6n, como con el esplritu que habia permeado en la historia 

de la arquitectura mexicana en lo referente a la adecuaci6n de 
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la tecnologla local, la expresi6n con materiales propios, las 

respuestas id6nea·s a la climatologta, y la creaci6n de un re

per~orio plAstico que a fuerza de constancia se habla conver

tido en parte indisoluble del paisaje arquitect6nico nacional. 

La contraparte se estableci6 como u~a utopla que planteaba el 

ingreso a la modernidad en tanto que fen6meno de apertura in

mediata, dentro del cual no cabla la posibilidad de asimilar 

los valores de uso del espacio y la forma en tanto que partes 

de un car4cter esencial probado por la costumbre¡ la condena 
. . 

a la historia y la exaltaci6p a las propuestas experimentales 

que desde Europa hablan surgido con el maquinismo .• el futuri! 

mo y otras corrientes arttsticas conformaban.en principio el 

andamiaje de un basti6n que se aliment6 fundamentalmente de 

las opiniones y conceptos expresados generalmente por autores 

extranjeros. 

Juan Galindo Pimentel Jr., elabor6 un programa te6rico 

sostenido primordialmente en la defensa de la tradici6n como 

apoyo de la nueva construcci6n, ast lo expresa en su articulo 

"El carActer de la Arquitectura Nacional" cuando advierte del 

peligro que entrafta la apertura hacia las influencias prove·

nientes del extranjero, ya que si era reconocible que en sµ 

propio medio podtan resultar aciertos positivos ante los requ! 

rimientos sociales, en Mlixico contradeclan el carlicter del m!1_ 

dio, por ello demandaba que fueron los propios arquitectos l~ 

cales los encargados de transformar su propia arquitectura: -

"·,.poco o nada nos interesa lo nuestro, y antes de volver los 
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ojos hacia nosotros mismos y a nuestros propios recursos nat~ 

rales, enredamos y desenvolvemos nuestra vida,- a la 111anera ·c!!. 

mo ~e desarrolla en otros paises del globo,,,son los naciona

les los Qnicos indicados para expresar en el mudo lenguaje de 

la arquitectura, nuestro espedaUsir10 ambiente religioso, t! 

pico e imborrable, la complejidad de nuestro ambiente Etnico 

quizAs (mis) aGn, nuestra tradici6n tEcnica constructiva que 

aunque de origen espafiol, se fue labrando y modelando al apr!!. 

vechamiento de nuestros recursos naturales". Cl 4) Para Galin

do en este momento, la tradici6n local es la circunstancia q111 

aporta los tres valores bisicos que definen al arte de una s!!. 

ciedad, y en tal medida a la arquitectura misma: la religi6n, 

la 6tnica y la tl!cnica, Poco antes de haber establecido la 

premisa anterior en el editorial que presenta la secci6n de 

arquitectura el 10 de febrero de 1924, Galindo adelanta ya a! 

gunas ideas en torno a la importancia que para El representa 

el anUisis cualitativo de la herencia urbana nacional: " •• .no 

dejan de ser (las) ciudades mexicanas, mestizas, alr,o caste

llanas y un algo aborlgenes, para hacer valor y hacer resaltar 

en nuestros edificios y en nuestros parques, la intensidad de 

nuestro sol y la transparencia de nuestro cielo; en una pala

bra, para no trasplantar un ambiente de sugestiones extranje

ras, que nos resulta postizo ••• " 

A fines del mismo afto de 1924, la sociedad de arquitectos 

organiza un evento que solo qued6 en proyecto, y que pretendta 

ser un foro en el cual se reunieran los fabricantes, técnicos 
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y profesionales relacionados con la construcci6n mexicana: la 

FACIAr.1, "Feria de la Construcci6n e Industrias afines de M6x! 

co'"., que se desarrollarla en el Parque de la Alameda de la 

ciudad de México y que segQn el mismo Galindo que junto con 

Alfonso Pallares y Vicente Hendiola fue de los mAs entusias· 

tas patrocinadores, tendr1a como uno de sus mAs importantes 

objetivos el de "•·.la reproducci6n de los elementos de la ha . -
bitaci6n mexicana en distintas 6pocas, y de distintas regio·· 

nes del pa1s ..... ClS) Cabe resaltar el hecho por demh signif! 

cativo de que en este momento de transici6n entre el v6rtigo 

de invocaci6n nacionalista desatado por Vasconcelos en pro 

del rescate de una herencia formal distintiva, y la apertura 

a la cultura moderna occidental que propone el callismo, se 

haga el intento por estudiar y difundir el valor de la arqui

tectura vernAcula nacional. En apoyo a las reflexiones de G.! 

lindo en torno al potencial creativo que reserv6 la tradici6n. 

se inserta en el Excelsior del 17 de febrero de 1924 un artlc~ 

lo que con el nombre de "Arquitectura lloderna y su significa

ci6n" firma el arquitecto francés José P. Carré, anunciado 

por los editorialistas de la secci6n como "Encarr.ado de la e-

. ducaci6n de arquitectura en Uruguay". Carre responde con sus 

ideas sobre el destino de la arquitectura contemporAnea, a los 

principios defendidos por Galindo en el sentido de que si bien 

no niega la il'lportanc ia de la rcnovsci6n de forl'las y. esquemas, 

no por ello se resta importancia a la pondcraci6n de la tradi· 

ci6n en tanto que experiencia que debe nutrir a la nueva eje· 
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cuci6n edilicia, la cual debe protecerse contra el peligro 

que representa la invasi6n de estilos que ·solo remedan el pa

sado: "estamos, hay que confesarlo, en una l!poca de transicUn 

en la cual, todavta ligados a la tradici6n sobre la cual des

cansamos, antes de poder separarnos de ella buscamos el cami· 

no que podenos seguir libremente en posesi6n de nuestra pro

pia individualidad ••• algunos ref.ormadores han intentado crear 

un arte especial, que por su originalidad, ha parecido satis· 

facer el ideal de los cansados, de lo ya repetido, y de los 

avidos de la novedad. Pero sus vanas tentativas han fracasa

do porque careclan de los principios s6lidos sobre los cuales 

debe apoyarse para ser viable cualquier creaci6n arquitect6n! 

ca ••• " en relaci6n a la apropiaci6n de la historia de la pll! 

tica arquitect6nica, condena por un lado el servilismo estilf! 

tico: "· .. es as1 como vemos resurgir, o mlls bien parodiar, t2 

da la serie conocida de los estilos del pasado", y aventura 

una comprensi6n de la misna desde el punto de vista de la OP! 

ratividad de los recursos que ella misma propone en los dife· 

rentes ejemplos que la integran: "eso no quiere decir que se 

deba abandonar de primera intenci6n las formas del pasado sino 

que hay que rejuvenecerlas y utilizarlas solamente si respon·· 

den a su funci6n", Esta reflcxi6n inserta en el ambiente ar· 

quitect6nico mexicano resulta de enorne importancia toda vez 
. . 

que retoma los principios operativos de importantes escuelas 

arquitect6nicas que tanto en los Estados Unidos como en Euro¡n 

habtan iniciado sus desarrollos de vanguardia apoyados justa· 
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mente en la reinterpretaci6n y 110 en la imitaci6n de los pri!!, 

cipios generadores de ·propuestas arc¡uitect6nicas del pasado.· 

Franck Lloyd tlright da inicio a su "arquitectura de. la prade· 

ra" tras la reflexi6n sobre el ensamble espacial de la arqui· 

tectura tradicional japonesa; Le Corbusier habla ya en este 

momento analizado la arquitectura vern4cula del mediterraneo 

y utilizado sistemas espaciales aprehendidos de la cartuja de 

lima ·en la Toscana; por su parte Hanz Poelz.ig en Alemania se·· 

gu1a insistiendo en que la capacidad inventiva del arquitecto 

debla complementarse con el entendimiento sobre el modo de U· 

tilizar la capacidad expresiva de los materiales, y la tecno· 

logia constructiva local y distintivas de cada cultura. 

Frente a la actitud un tanto conciliatoria que suponla 

la comprensi6n de la tradici6n, en tanto que· circunstancia i!!, 

termediaria entre un pasado art1stico prestigioso, y la beli· 

gerencia en pro de la modernidad, se presentan las proposici~ 

nes que pretenden apoyar de una manera definitiva y sin conc! 

s"iones a la segunda opci6n, acordes a una motivaci6n que con· 

dujo a no pocos artistas a abjurar del pasado depositando to· 

da su confianza en la ilusi6n de un futuro nacido en aparien· 

cia, sin herencia cultural alguna. Paul Linder publica un ª! 

t1culo titulado "Ensayos sobre la nueva Arquitectura Germtini· 

ca", C 16> cuyo contenido manifiesta un rechazo a la tradici6n 

arquitect6nica al tiempo que establece el carticter de la nue· 

va edificaci6n: "De lo que nuestros padres nos dejaron solo 

podemos emplear el material: ladrillo, hierro, cemento. El 
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plano (la organizaci6n interna) lo tenenós que pensar de nue· 

vo. Porque nuestra obra debe representar, materiall'lente, las 

nue~as ideas ••• cada mirada nostllgica hacia atrases un pasi· 

vo ••• El distintivo de la nueva forma es la exactitud. Es se~ 

cilla, transparente y funcional, como consecuencia de su pro· 

blema. Su sencillez no estl determinada interiormente; el 

nuevo estado de cosas exige ahorro de material, espacio y 

tiempo. Contiene el mayor aprovechamiento de las leyes estl· 

ticas y meclnicas. De la sencillez nace la nueva proporci6n, 

la alegria ante los cuerpos mls elementales, cuya impresi6n 

es como vida nueva, y ademls ha muerto la ornamentaci6n". Es 

innegable la vinculaci6n de Linder con la ideologia racionali! 

ta que ya en ese momento ha desarrollado los primeros eje!:1plos 

de su nueva figuraci6n geométrica, del mismo modo que tambifn 

comparte los conceptos que a p~rtir de los primeros aftos del 

siglo, han insidido sustancialmente en la modificaci6n del Sil!! 

tido que debe tenor el arte y que fundamentalmente a partir 

del nacimiento del cubismo incorporan la meclnica del inteleE 

to a la operaci6n de la obra arthtica: " ••• digamos por dela~ 

te que el problema no es el de la forma, sino de la idea". 

Queda claro a juzgar por las referencias publicadas en 

torno a la dicotomia tradici6n-nodernidad, que si bien ambas 

siguen representando aQn a fines de los veintes dos posiciones 

encontradas existe por otra parte un argunento en el que anbas 

estan de acuerdo: el rechazo a la réplica historicista. Abu~ 

dando en ello, se tiene la cr6nica de un alegato en pro de 
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cada una de las dos posiciones publicado en noviembre de 1929 

en el N". 32 de la Revista Cemento; originalmente la discusi6n 

apai:eci6 en el "Journal of American Archi tects", de donde fu6 

tomada por 18 revista "Arquitectura" de Montevideo, la que a 

su vez permiti6 la reproducci6n que hizo Cemento, Los auto· 

res fueron, para el caso de la tradici6n ("En pro de la Trad! 

ci6n") Harris C, Allen y para la apologta de l~ contemporaneo 

("En pro del Modernismo") el arquitecto llorrow !:slc_7; tras 

una prolongada definici6n y ejemplificaci6n del contenido de 

cada una de sus orientaciones te6ricas, ambos autores coinci

den en la condena al historicismo, Morrow expresa: "El hecho 

de que un estilo haya sido bello una vez, no prueba que resul 

to apropiado para expresar la vida de hoy", a lo que Allen 

responde primero seftalando la coincidencia de apreciaciones, 

después en apoyo a la concienc~a de la tradici6n y finalmente 

ironizando sobre el aspecto que presenta la moderna arquitec

tura: "Aceptar una arquitectura de una 6poca cualquiera -aun

que haya sido un 6xito para su tiempo- como un modelo para im! 

tar, serta tambi6n una imprudencia y no puede conducir a una 

buena arquitectura ••• (los edificios hechos como imitaci6n de 

otros) los descarto de la discusi6n porque no pertenecen abs~ 

lutamente a la arquitectura ••• Al dejar de lado la tradici6n 

los modernistas rehusan la franqueza en nuchos casos donde su 

instinto los conducirla a resultados que se parecertan a las 

cosas tradicionales". La desconfianza sobre la aceptaci6n que 

se tendrd de los nuevos modelos construidos se expresa en tono 
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de burla al afirmar: "¿que estado de perversi6n mental baria 

que un ser humano se sintiera en su hogar dentro de ellas? 

(re~iriC!ndose a las nuevas residencias construidas en Europa}. 

Federico Mariscal, que si bien fue una de las conciencias 

m4s respetadas dentro del marco de opiniones que se virtieron 

en el gremio de arquitectos, no se afili6 directamente al im· 

pulso de la vanguardia sino hasta principios de los cincuen-

tas (en 1950 construye el "Edificio del. Registro POblico de la 

Propiedad", hoy en dta modificado, e imitando estrechamente al 

Le Corbusier de los a~os treintas), sigui6 muy de cerca el d.!!, 

sarrollo de las nuevas teorias internacionalistas y en un pr!!, 

p6sito por desencadenar la discusi6n, public6 no pocas veces 

opiniones muy favorables en torno a edificios y teorlas surg! 

dos en Europa y Estados Unidos. Tal es el caso del articulo 

titulado "La arquitectura futurista y su gran influencia uni

versal", aparecido en el Excelsior del 9 de mano de 1924. En 

este articulo escrito a ralz de la lectura de Vi.ttorio Pica m 

la Revista Emporium, Mariscal se expresa muy favorablemente 

sobre el Hanifiesto Futurista de Sant-Elia, tanto como del C!, 

rdcter de sencillez y verdad que a su juicio refleja la mbde!, 

na arquitectura europea: "• •• lo esencial c!e los principios e~ 

presados por Sant-Elia, es lo misno que ha repetido toda teo• 

ria arquitect6nica: que los edificios sean una consecuencia di 

las necesidades de la epoca en que se construyen". El 5 de 

octubre(t?) del mismo ano, retoma las ideas del futurismo, en 

este caso haciendo una reflexi6n en torno al movimiento en la 
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arquitectura, desde la perspectiva del cinemat6grafo cono me

dio de registro y apreciaci6n de su devenir; da cuenta y esto 

es lo que mAs nos interesa resaltar, del efecto que la llega

da de nuevas circunstancias técnicas habla empezado a tener 

no solo entre los miembros j6venes de la Sociedad de ArquiteE 

tos, sino aGn en aquellos que hablan sido formados por la or

todoxia de la academia finisecular, 

Los resultados de estas criticas y contraposici6n de Pº! 

turas técnicas en torno al factor de actualidad con que debla 

revestirse la arquitectura mexicana, se fueron dando en la 

prActica en un cada vez mayor apoyo y plegamiento en favor de 

las voc~s que pregonaban la actualizaci6n de la vestimenta 

plAstica de la cultura mexicana, y que como ya se adelant6 con 

anterioridad, verA sus momentos de mayor consolidaci6n no so· 

lo en el campo de las ideas sino en el de la realizaci6n obje . -
tiva en si, cuando el racionalismo vinculado a la polltica 

socialista del cardenismo, logre paulatinamente ser aceptado 

socialmente como una alternativa vAlida en favor de la edifi· 

caci6n urbana de la ciudad de México, El uso de los componen 

tes de la tradici6n tal como fue expuesto por Galindo y Pimen 

tel, serA visto durante cerca de tres décadas con recelo en 

tanto que se le sigui6 vinculando erroneamente con la postura 

que pregonaba la apropiaci6n de la historia, solo como recurso 

de actualidad estética, 
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EL ARQUITECTO. JOSE VILLAGRAN GARCJA. -

· La historia de la arquitectura moderna mexicana se encuen 

tra poblada de constantes referencias a la presencia de JosE 

Villagr4n Garcta. Te6rico, fil6sofo de la arquitectura, maes

tro y constructor, Villagran Garcta ha sido desde la d6cada 

de 1920 y hasta el periodo de los setentas, una suerte de lu

gar co111Gn en torno al cual se ha hecho girar el concepto de 

la modernidad edilicia mexicana, debido fundamentalmente a 

tres hechos que impactaron s6lidamente al medio local: la ªP! 
• rici6n de su Teorta de la Arquitectura ast como la constante 

divulgaci6n de ella desde la cAtedra en la Escuela Nacional de 

Arquitectura; la construcci6n de las obras hospitalarias en 

los anos veintes y la s6lida promoci6n.de que fue objeto por 

parte de varias generaciones de arquitectos. que han venido 

reconociendo en 61 no solo al maestro por excelencia, sino al 

aut6ntico creador de la arquitectura moderna mexicana. Uno de 

los prop6sitos de las reflexiones contenidas en este ensayo, 

ha sido justamente el tratar de desmitificar las ideas que ¡or 

costumbre se han mantenido vir.entes en torno al origen de la 

modernidad arquitect6nica local, y consecuir mediante el an41! 

sis de la obra, los proyectos y las referencias escritas el! 

rificar y racionalizar en la medida de lo posible, el proceso 

de renovaci6n cultural que en la dficada de los anos veintes y 

atendiendo a la revoluci6n social en la que se encontraba in· 

1.1erso el pats, provoc6 para el arte cambios sustanciales tanto 
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en la concepci6n de la idea de arquitectura, como en la forma 

de calificar al hecho espacial, y la incorporaci6n de la exp! 

riencia constructiva .Y arttstica mexicanas a los nuevos valo· 

res de uso y apropiaci6n del espacio que venta demandando la 

sociedad pos -revoluc lona.ria. 

De alg6n modo hemos intentado en los capttulos preceden· 

tes. ubicar de acuerdo a nuestra particular valoraci6n de los 

hechos y de las personalidades• a cada uno de los actores ysu 

obra producida dentro del periodo. en la posici6n que les co· 

rresponde_. de acuerdo a la trascendencia de sus aportaciones .• • 

dentro del panorama.de la evoluci6n de la arquitectura nacio· 

nal. Considerando también el tr4nsito conceptual, mediante 

el cual abandonaron paulatinamente la doctrina academicista, 

y asimilaron las motivaciones que tanto interna como externa· 

mente promovieron el acceso •l fen6meno de modernidad. 

Jos& Villagr4n Garcta curs6 sus estudios profesionales 

en la Academia de San Carlos en donde recibi6 el tttulo de ª! 

quitecto el 1•. de octubre de 1923. Siendo estudiante colab~ 

r6 por lo menos en el taller del arquitecto Guillermo Z4rraca 

y en el Departamento de Construcciones escolares ~e la S~cre· 

tarta de Educaci6n P6blica, al frente del cual se encontraba 

el ingeniero Federico Méndez Rivas, y en donde Villagr4n fue 

responsable del diseno del "Estadio Nacional", Entre 1924 y 

1925 form6 una eftmera sociedad profesionnl con Carlos Obreg6n 

Santacilia en la que se produjeron por lo menos los siguientes 

proyectos: el Edificio para la Loterta Nacional (proyecto), el 
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Edificio Santacilia (desaparecido), y las casas de departamen 

' tos pr6ximas a la Iglesia de San ltiguel (hoy desaparecidas). 

El nombre de Villagr6n empieza a ser conocido tempranamente 

en la Academia de San Carlos, primero por las presentaci6n 

que hace del proyecto para tesis profesional utilizando copias 

heliogr6ficas de los planos originales, en un primer impulso 

por manifestarse abiertamente en contra de la tradici6n de las 

magnificas 16minas acuareladas que se estilaban en la escuela 

de arquitectura, dejando sentado con ello que el conferlamls 

importancia y trascendencia al contenido del proyecto, que·al 

vehlculo en que se expresaba el disefto. La.segunda circuns

tancia, se di6 en 1924 cuando el profesor responsable de la 

materia "Elementos de Arquitectura" abandon6 la Academia dejll!l 

do al curso sin titular; los alumnos del grupo, entre quienes 

figuraban: Mauricio Cal'l11os, Ml!rcial Gutiérrez Cariarena, Fran

cisco Arce y Enrique del t!oral, solicitaron a tres arquitectos 

recién egresados: Carlos Obreg6n Santacilia, Jos6 Villagr6n 

Careta y Pablo Flores que les il'lpartieran clases pr6cticas de!l 

tro de sus propias obras o talleres. En el Excelsior del 6 de 

julio de 1924 apareci6 una nota titulada: "El éxito de los t!. 

l leres 1 ibres de arquitectura", en donde se hacta menci6n al 

entusiasmo con el que diez y seis j6venes estudiantes de arqu!. 

tectura se hablan acercado a los despachos de estos tres arqu!. 

tectos para recibir en ellos clases de composici6n. A partir 

de esta experiencia, Villagr6n iniciarA una iraportante labor 

magisterial que abarcar6 cerca de cinco dEcadas; dentro de 

- 589 -



ella impartir& cor.iposici6n arquitect6nica hasta 1935, y la C! 

tedra de Teorta de la Arquitectura que solo dej6 de ejercer 

en 1936 (habiEndola tornado en 1926, ano en que es nombrado PI!!. 

fesor titular) y que mAs tarde transform6 con el nombre de 

"Teorta Superior de la Arquitectura". 

Dilecto seguidor de las teorlas racionalistas francesas 

de fines del siglo XIX, VillagrAn utiliza como libro de texto 

para sus primeros cursos el tratado de Juilien Guadet, "Ele-

ments et theorie de L'Architecture", de donde exttae algunos 

de los argumentos que sustentaran su propia versi6n acerca del 

deber ser de la arquitectura, no tanto en tErrninos de definir 

con ello un ingreso formal al campo de la modernidad como 

otros tantos de hablan propuesto, sino simplemente el cumplir 

cabalmente con el prop6sito original de la arquitectura. De 

esta manera conceptos como: el anAlisis riguroso del programa, 

la sinceridad, el uso del dibujo solo como medio de represen

taci6n de las ideas. y no como fin en si mismo, y el acceso a 

las formas pl6stlcas como resultado del proceso de diseno y 111 

como circunstancia predeterminada en el proyecto, son expues

tos ante un auditorio de j6venes estudiantes de los cuales a! 

gunos paralelamente colaboran con el propio maestro en su pr~_ 

pio taller de proyectos, 

A los nombres de los disctpulos ya citados, habrta que 

agregar los do: Juan O'Gorrnan y Carlos Vcrgara, ayudantes ju! 

to con Enrique del !!oral, Hauricio Campos y Francisco Arce en 

el proyecto do la "Granja Sanitaria de Popotla", Al varo Aburto, 
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Leonardo Noriega, Salvador Roncal, Jes6s Rovalo, y Javier To· 

rres Ansorena, quienes' constituyen la primera generacl6n de 

arquitectos formados dentro de la teorta de la arquitectura 

sustentada por Jos6 Villagr4n Garcta, y que al decir de Enri· 

que del Moral en 1956: "Es 61 en H6xico quien inicia con su 

enseftanza, primero. en la c4tedra de composici6n y despuEs en 

la de teorta de la arquitectura, una corriente propicia para 

plantear sobre bas·es sanas el enfoque del probleMa arquitect! 

nico que llev6, naturalmente,. a una manera nueva de ver y en· 

tender la arquitectura, Es 61 quien primero orienta a las nll!, 

vas generaciones, clara y firmemente, hacia la urgencia de un 

anUisis metlcu1o·so de la ·runci6n para conocer lntil'lamente las 

necesidades y llegar asl en forma 16gica, a una soluci6n ar· 

qui tect6nica adecuada y armoniosa", C18> (Subrayado nuestro), 

LA TEORIA DE LA ARQUITECTURA DE JOSE VILLAGRAN GARCIA ENTRE 

1924 y 1934,· 

Los planteamientos de Villar,r4n "representan un intento 

de establecer una concepci6n racional de la arquitectura, opuc! 

ta al academismo decimon6nico, en nuestro caso referido sobre 

todo al porfiriano"¡ <19> \'illagr4n al ser nombrado profesor m 

la Academia, hace suyo el col'lpror.iiso de transforr.iar la critica 

. 591 . 



• 

expuesta contra la tradici6n academicista, en una alternativa 

que ofreciera a la nueva generaci6n la posibilidad de asumir 

el ejercicio del dise~o arquitect6nico no como una mec4nica 

de reproducci6n estilistica, sino como una instancia de crea

ci6n activa sustentada en el contexto cultural que se vivta, 

y cuya tarea era la de producir una nueva respuesta a las ac

ciones de la realidad social. Vargas Salguero,CZO)disctpulo 

de Villagr4n y uno de los estudiosos que con mayor acuciosi-· 

dad ha hecho suya la tarea de historiar y explicar la doctri· 

na del maestro, interpreta el fen6meno en medio del cual sur

ge la teorla de Villagr4n, como la necesidad de revalorar un 

proceso de comprensi6n de la arquitectura con objeto de lo-

grar una correspondencia hist6rica entre la arquitectura y el 

tiempo que le correspondla vivir, buscar la hegemonta entre 

todas y cada una de las par~es de los elementos arquitect6ni· 

coa, a fin de que la apariencia de la obra integrara una uni

dad con la estructura que la soportaba, y esta a su vez con 

las funciones sociales que desarrollartan dentro de los parl• 

metros de su propio espacio. 

El estudio de la teorta de Guadet se inicia en la Acade· 

mia de San Carlos a partir de que el arquitecto Francisco 

Centeno sustituyendo al arquitecto Amador en la clase de Ele· 

mentos Te6ricos, presenta por primera vez el texto del te6rico 

francés, como propuesta para vertebrar una interpretaci6n de 

la arquitectura. Guadet al igual que otros tratadistas fran· 

ceses de fines del siglo XIX habfan incorporado el valor de la 
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sinceridad, a los ya tradicionales que se hablan desplegado 

en la arquitectura occidental desde los postulados de Vitr!J>io; 

solidez, utilidad y belleza: cuando Villagr4n retoma la lect! 

ra de los principios de Guadet para utilizarlos como texto de 

la clase de teorla con aplicaci6n directa a la de composici6n, 

lo hace destacando dos elementos capitales dentro del espec-

tro del deber ser arquitect6nico: la observancia de los pro-

gramas, situaci6n que conlleva a la concordancia con el tiem

po hist6rico y coherencia con la geografla, y la consumaci6n 

de la obra dentro de los limites de la sinceridad, a lo cual 

solo se podta acceder tras ejercer una relaci6n 16gica entre 

los materiales de construcci6n y su apariencia 6ptica, entre 

la pl4stica generada con ellos y la funci6n nec4nica del edi

ficio, y entre las formas externas, con la estructura interna 

del conjunto. Toda esta co~junci6n de conceptos de ninguna 

manera nuevos en si mismos, expontan la necesidad de enfocar 

la generaci6n de la arquitectura bajo la observancia de tres 

instancias rectoras que necesariamente conducirtan a una ren2 

vaci6n en los modelos apreciativos del disefto: el an4lisis, 

la 16gica y la sinceridad; de ellos, fue tal vez el de la si! 

ceridad el que m4s impacto produjo en la sensibilidad de los 

j6venes estudiantes quienes en algunos casos como O'Gornan y 

Legarreta, de inmediato descubrieron las profundas relaciones 

que ello podrta tener, no solamente con la exposici6n del ra

cionalismo europeo presentado por Le Corbusier y los arquitef 

tos alemanes, sino con un elemento de mayor trascendencia bis 
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térica como fue el de la problemAtica real que padecla el pais 
. . 

en materia de habitaci6n y espacios para usos sociales, y la 

nec~sidad de enfrentarlos con una actitud que haciendo de la· 

do el enmascaramiento de la plAstica, procurara un acercamie! 

to directo a las condiciones econ6micas y culturales regiona

les. Si bien la postura de VillagrAn planteaba la estructur! 

ci6n 16gica tanto de antecedentes como de los componentes for 

males de la edificaci6n, nunca dej6 de lado al valor est6tico 

como fundamental dentro de la génesis arquitect6nica. L6pez 

Rangel acotarA en ese sentido que para VillacrAn lo est6tico 

constituye el valor primario atemporal e inespacial, y que en 

tal medida la teorla del maestro "se encuentra, a su manera, · 

enclavada en aquella linea filos6fica de la Revoluci6n, anti

positivista antiporfiriana, que funde la intenci6n nacionall! 

ta en el mundo de valores ne.taflsicos ••• y que termin6 carac

terizando en gran medida, al pensamiento institucionalizado 

del r6gimen en sus altos niveles te6ricos". (Zl) 

Siguiendo de cerca la opini6n de Vargas SalgueroC 22>en 

torno al trasfondo ideo16gico que presenta la teorla de Villa· 

grAn en los primeros aftos de ~u desarrollo, encontramos la i! 

tegraci6n de una propuesta objetiva de praxis. a partir del an! 

lisis y conocimiento de la realidad social y cultural del pafs, 

y de la definici6n de las dos tareas sustanciales de la arqu! 

tectura: la primera, dar a conocer las !'eculiaridades existe! 

ciales del pueblo mexicano, y la segunda, desempeftar un papel 

activo y directivo en la evoluci6n del mismo. Con objeto de 
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consolidar un cabal conocimiento de la "realidad social" apu!!. 

tada por Villa¡:rlln, u· mismo anotaba los siguientes conceptos 

como concentradores de la problemlltica a que 'debla enfrentar• 

se el arquitecto: la pobreza del pueblo y de ahl la necesi· 

dad de optimizar los recursos econ6micos, el desconocimiento 

de los programas que deblan generar la nueva edificaci6n, la 

falta de cultura y el atavismo que segula posibilitando la f! 

cil adopci6n de formas ex6ticas provenientes del extranjero. 

Vargas Salguero enuncia por otra parte, algunas de las condi· 

ciones de tipo pol1tico y cultural que presentes en la dGcada 

del veinte, permitieron la extensi6n de un modelo edilicio q1111 

rApidamente encontr6 la posibilidad de convertirse en una ve! 

dadera doctrina de la arquitectura: la maduraci6n de la tGcn! 

ca constructiva ·a base de concreto armado, las reivindicacio· 

nes de los postulados estatales de dotar de vivienda al obre· . 
ro, la higienizaci6n del ambiente, la renovaci6n urbana, y la 

presencia de JosG VillagrAn impartiendo la cAtedra de teorla 

de la arquitectura y construyendo edificios en donde quedaba 

a todas luces manifiesta la aplicaci6n de su particular modelo 

te6rico. 

EL CURSO DE TEORIA DE LA ARQUITECTURA DE .1930,· 

VillagrAn reune sus experiencias profesionales y docentes 

a lo largo de cinco anos de ejercicio e integra para el curso 
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de teorla de 1930, un programa de temas a revisar que constit!! 

ye el primer antecedente formal de una teorta propia; resuU! 

do no solo· del estudio de los tratadistas ya enunciados, sino 

de la confrontación de sus principios en la realidad construi:. 

tiva. Vargas Salguero<23>expone como logros académicos deri• 

vados de la exposici6n de este curso los siguientes: la acep· 

taci6n del andlisis met6dico del prograna de necesidades como 

Qnica antesala a la solución del proyecto; la consideración a 

que la plllstica del conj.unto debe conformarse en base a la 

sincera exposici6n de la estructura portante, los materiales 

de construcción y la técnica constructiva, la orientaci6n de 

todas las materias del plan de estudios de la carrera de arqui 
. -

tecto hacia el fortalecimiento de la materia de composici6n y . 

la transformación de la teorta de la arquitectura de una inves 

tigaci6n de principios, ~n una
0

herranienta cuya utiliiaci6n JI!! 

dta orientar la pr4ctica profesional. Por considerarlo un d~ 

cumento de primera importancia, transcribimos a continuación 

el contenido del programa citado: 

PROGRAt.IA GENERAL PARA LA CLASE DE TEORIA DE LA AP.QUI • 
••••••ca•••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TECTURA 
••••••• 

l. TEORIA. 

a, PRELHIINARES: 

Importancia social de la arquitectura para un pueblo, Fi 
nalidad de la arquitectura. 

La arquitectura, una de las bellas artes pl4sticas; 
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sus•relaciones con las otras artes de su.genero. Modio 

de expresi6n: la construi:ci6n, Medios de representaci6n: 

el dibujo y la maqueta o el boceto, Las dimensiones re~ 

les factor imprescindible de la arquitectura. 

b. LA.OBRA ARQUITECTONICA, Sus caracterlsticas en rela• 

ci6n a las de otras artes. La forma estructural plAstica· 

mente bella, Utilitarismo, estabilidad mecAnica y belleza 

arquitect6nica, La t6cnica particular de la arquitectura, 

La ejecuci6n colectiva de la obra, 

Fases de la producci6n arquitect6nica: 

El programa; su investigaci6n, amplitud e importancia 

bAsica como principio de composici6n, 

La composici6n. La sinceridad.arquitect6nica como base 

de su estudio, Regionalismo: expresi6n sincera del medio 

flsico-social (la tradi~i6n interes que presenta al arqu! 

tecto moderno y criterio para estudiarla), 

llodernismo consciente: expresi6n sincera de su Epoca; 

pseudo-modernismo, CarActer: expresi6n sincera del progr~ 

ma individual• disposiciones simplemente bellas y dispos,!. 

clones utilitarias. L6gica constructiva: expresi6n sine~ 

ra de una estructura; disposiciones constructivas, 

La proporci6n, La sinceridad arquitect6nica como base 

de su estudio. Proporciones racionales: forma y disposi· 

clones consecuentes con funci6n, situaci6n (deforoacioncs 

por perspectiva, claro-oscuro-, color, ambiente) y diMeR 

siones (escala humana, fuera de escala, relativa), Pro· 
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porciones nonumentales: forna, disposici6n y di"ensiones 

en relaci6n al progra!'la. Proporciones tradicionales: su 

estudio, interes para el arquitecto moder.no y criterio 

para emprenderlo. El croquis de estudio: netodo para la 

educaci6n del arquitecto, 

La ejecuci6n. Medios de representaci6n para llegar a 

la ejecuci6n de la obra, sus errores y peligros. La ar

quitectura y la construcci6n como arte y ciencia. El ª!. 

quitecto tecnico de la construcci6n, El "acabado" y la 

calidad elementos indispensables de la obra arquitect6n! 

ca. La arquitectura sin construcci6n es imposible. 

c. EL ARQUITECTO. La i!'lportancia de su papel social des

de el punto de vista cultural. Observaci6n y estudio CC! 

cienzudos de ·su medio social y ftsico. Los estudios pro

fesionales: distintos ciclos¡ su finalidad coman. La e

jecuci6n de la obra arquitect6nica como punto de vista de 

los estudios y del estudiante. 

II, ELEllENTOS DE LA ARl)UITECTURA (O DE LOS EDIFICIOS), 

a, PRELIMINARES. Estudio de los eleJ11entos como ejemplo de 

aplicaci6n de la Teorta General, Los ejel'lplos antiguos, 

modernos, cr.iterio para estudiarlos, Dccoraci6n, ornamen· 

taci6n y adorno, 

b. CLASIFICACION DE LOS ELEl·IENTOS, Puntos de vista, 

Continuos. Los muros, su conposici6n, tipos. 

Sus accidentes: los vanos, su composici6n, tipos, 

Aislados. El pilar, la columna y el poste. Los 6rdencs 
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c14sicos, criterio e inter6s para su estudio, estudio Cf:!! 

parativo, prejuicios y mala aplicaci6n de ellos, El Pº! 

te en la arquitectura actual, • 
2. Cubiertas, 

Horizontales, Azoteas y entrepisos¡ su composici6n y 

tipos, Inclinadas. Techo inclinado; su composici6n y V! 

riedades, 

La B6veda, su composici6n, tipos y peculiaridades en 

relaci6n a los otros tipos de cubiertas. 

3, Comunicaciones verticales, La rampa y la esca· 

lera como elementos de arquitectura, su composici6n y ti 

pos. Las comunicaciones mecAnicas en relaci6n con los 

elementos que se estudian, 

. 1 JI , OBSERVACIONES, 

El curso debe comprender: la. ejecuci6n de croquis de 

estudio, visitas a edificios y colecci6n de apuntes de 

clases, circunstancia que hace condici6n a los alumnos • 

para ser admitidos a examen al. present·ar los trabajos se 

ftalados y justificar su asistencia a las visitas que el 

profesor extime necesarias. 

"Importancia de la plantilla como comprobaci6n y desde el 

punto de vista de la Teorta de la Arquitectura". 

México, n.· F., enero de 1930 

El profesor de la· clase. 

Jos6 Villagran Garcta,C 24 l 
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OPINION DE JOSE VILLAGRAN GARCIA Etl TOR,NO. A, LA ARQUITECTURA • 

MEXICANA DE LA TERCERA DECADA. • 

En noviembre de 1950 se llev6 a cabo la inauguraci6n en 

el Palacio de Bellas Artes de la Exposici6n de Arquitectura 

Mexicana Contempodnea, evento que tuvo una enorme importancia 

hist6rica por varios aspectos. En principio, el aval que el 

Estado mexicano le confiri6 a la arquitectura para ser mostr~ 

da dentro del recinto oficial dedicado a la veneraci6n artls· 

ti ca, revaloraba de hecho la ·cualidad de "obra de arte" que 

tanto habla sido defendida por la mayorta gremial, sobre todo 

despu6s de los embates recibidos tanto por los ingenieros a 

principios de siglo, como por los seguidores mis radicales del 

funcionalismo¡ fue ademls una importante recopilaci6n fotogr! 

fica y documental de la obra mis sobresaliente construida en 

el pats en los primeros cincuenta ar.os del siglo, y finalmente 

fue una suerte de "pontificaci6n" a la persona de Josl! Villa· 

gr4n, quien abri6 la exposici6n dictando la conferencia titu· 

lada: "Panorama de cincuenta allos de arquitectura mexicana col! 

temporlnea", Si bien Villagrán habla venido ejerciendo una 

cada vez mayor influencia en el campo de la arquitectura tanto 

por su constante ejercic~o docente, como por la proliferaci6n 

de sus obras y la capacidad de decisi6n dentro de los grandes 

planes nacionales (los de la construcci6n de hospitales y es· 

cuelas fundamentalmente) el evento de 1950 signific6 la aute!!. 

tificaci6n de su doctrina como la 4nica responsable del surs! 
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miento de una arquitectura moderna en Ml!xico. A juzgar por la 

revisi6n de la documentaci6n fotogrAfica de la obra expuesta 

en ~quella ocasi6n, se concluye que la selecci6n fue hecha t!!, 

mando en cuenta como_par4metro fundamental la teorla de Vill! 

grAn en la medida de que hacia mediados de siglo, l!sta ya ha 

b!a rebasado el prop6sito original definido por el r.1ismo autor 

de ser tan solo una herramienta para la orientaci6n profesio

nal del arquitecto, convirtil!ndose en la piedra de toque de 

la imagen de modernidad edilicia en el pals. 

Vill~gr4n estructura su.conferenciaC 25len dos partes, en 

la primera plantea una divisi6n en cuatro secciones de la pr!!, 

ducci6n arquitect6nica local en base a la orientaci6n estill! 

tica asumida por cada una de ellas, la segunda es una autl!nt! 

ca apologla de su propia teorla, reconoci6ndola como la inici!, 

dora (cfta inclusive la fecha de 1924) del "movimiento modem>", 

circunstancia que no fue planteada originalmente como prop6s! 

to a conseguir por 61 mismo en los primeros aftos de su ejerc! 

cio profesional; respecto de la tipologla arquitect6nica con 

la que el autor define la producci6n de los aftos treintas, la 

clasificaci6n se establece del modo si¡:uiente: la "anacr6nico

nacional" caracterizada por la reutilizaci6n de las forr.ias hi! 

t6ricas mexicanas, indlgenas y coloniales (de la cual partic! 

p6 en algGn momento Villagr4n) que más tarde escap6 de los 

prop6sitos de definici6n cultural conque fue desernpeftada ori

ginalmente para conducir al usuario por los "caminos de peor 

gusto que haya pisado durante el si3lo". Sin establecer eje!! 
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plos concretos, Vill~grlln condena esta tendencia por su inco! 

prensi6n estillstica y estética, por su condici6n atect6nica 

que hacia compatibles a las viejas formas con los nuevos con• 

ceptos de vida, y finalmente por su falta de 16gica construc· 

tiva. A esta corriente sigue la denominada como "individuali!_ 

ta", que se mantiene atect6nica. aunque reconoce en ella val~ 

res de originalidad y actualidad cultural, sobre todo por lo 

que toca a la abolici6n del concepto de "estilo estlltico" 

L-sic :J; a juicio de Villagrlln su principal mérito fue el de 

abrir las puertas de la "modernidad" y preparar el "advenimie!l 

to de la etapa inmediata" L-sic_7. Juan Segura es reconocido 

como el mlls importante representante de la tendencia en tanto 

que fue creador de formas originales apoyadas en las colonia· 

les, "pero con un carllcter totalmente nuevo que a mi entender 

depura de hecho las doctrinas sustentadas hasta entonces en la 

prllctica ••• ••< 26) 

La Gltima etapa nacida en 1924 es la que encabeza el pro 

pio maestro aprovechando las conquistas de las anteriores y • 

definiéndola en los siguientes términos: " ••• inaucura su accilln 

en el terreno de lo te6rico, al formular un cuerpo de doctrina, 

que se cons.ti tuye en orientador de la nueva prllct ica". <27> ~ 
conoce el importante estimulo que signific6 para el advenimiCJ! 

to de la nueva sensibilidad el cuerpo de conoci111ientos ofrec!. 

dos en las clltedras de San Carlos por maestros cor.10: Carlos 11. 

Lazo, Federico E. Mariscal, Francisco Centeno, llanuel M. ltua! 

te y Paul Dubois, asf como tambien la simpatta que algunos Í\!! 
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• 

cionarios j6venes del r~gimen posrevolucionario prestaron ha· 

cia la construcci6n de los edificios de sus respectivas depe!!, 

dencias dentro de los c4nones de la nueva doctrina entre o·· 

tros: Bernardo Gastelum, Roberto Medellln, Narciso Bassols, 

Salvador Zubir4n, Gustavo Daz y Jaime Torres Bodet. Villagr4n 

explica la sustancia de sus planteamientos originales como la 

bGsqueda de una forma·expresi6n de la cultura de su "tiempo y 

lugar" L-sic :1 a travl!s de la aplicaci6n del "estilo din4mi· 

co de las fornas", plantea sin recurrir a la primera persona, 

que en ese momento se descubrUI que "el medio de expresilln de 

la arquitectura no es lo geoml!trico a secas, sino el espacio 

integrado por formas de edificaci6n, •• atribuyendo no al mate· 

rial sino al sentido que le infunde el 

tro), su potencialidad expresiva", C28) 

.. 
·art"ista (subrayado rue! 

No deja de reconocer 

que fue solamente tras la lectura de los textos de Julien Gu~ 

det, que descubre el valor de la sinceridad como condicilln 

ineludible dentro del fenllmeno arquitect6nico con lo que con• 

sigue ademb integrar el par4metro te6rico de "foma·finali·· 

dad y medio" presentes e indisolubles dentro de una concorda.!!. 

cia absoluta con la obra material. "La forma arquitectllnica 

hab1a asl que perseguirla partiendo precisamente del dominio 

de la tl!cnica constructiva, y del conocimiento lo m4s cientll! 

co que fuera posible de la finalidad por satisfacer o sea del 

problema, para alcanzar como iniciacilln de soluci6n del prosra· 

ma','C29) (subrayados en el original), La ponderaci6n del pro· 

grama como antecedente fundamental a la solucilln pl4stico·es· 
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pacial ha sido sin duda una de las grandes aportaciones del 

complejo te6rico de Villagran y su expresi6n concreta en la 

arquitectura mexicana, en torno a este concepto su autor ter

mina expresando lo siguiente: ",,,la investigaci6n del probl! 

ma como previa a la forl!laci6n de un ·proarama y necesariamente 

como antelaci6n a la creaci6n de la forMa resultante. Se en

tendi6 asl por pro·srama arguitect6nico no una lista de nombres 

con supuestos formales predeterminados, sino el conjunto total 

y complejo de· ·exi·gencias humanas por ·satisfacer con una obra 

arqui tect6nicas", c3o) (Subrayados del autor), 

LA OBRA CONSTRUIDA ENTRE 1925 y 1934, -

Villagran cont6 con la invaluable posibilidad desde '1924, 

de ir sometiendo el tejido de sus especulaciones te6ricas de! 

tro del marco objetivo y concreto de la edificaci6n, ingresa! 

do de este modo en un constante ejercicio de praxis que a la 

vez que coadyuv6 a la configuraci6n de su doctrina arquitect~ 

nica, le permiti6 en todo momento confirmar la particular va

lidez de sus postulados frente a los resultados derivados de 

la obra construida, De esta nanera, Villagr4n escap6 del pel! 

gro de caer en la vacuidad de las especulaciones cuando no se 

tiene a mano la posibilidad comprobatoria, circunstancia que 

en arquitectura se torna de gran complejidad toda vez que el 
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creador depende de la demanda de un mercado externo, y de la 

aprobaci6n particular del cliente para el desarrollo de una 

concepci6n pl4stica que como en el caso y epoca que nos ocupa, 
• 

se presentaba en v1as de experimentaci6n; sin embargo, Josa 

Villagr4n logr6 tener esta circunstancia a favor desde el pri~ 

cipio, e incluso con la particularidad de haberse tratado de 

encargos del sector oficial para construir obras de servicio 

colectivo cuy~ repercusi6n se extenderla en beneficio de la 

comunidad, circunstancia que contribuy6 decisivamente a avalar 

los recursos de desarrollo formal.que ofrec!an los edificios 

diseftados por el maestro. Bl curriculum de Villagr4n en este 

sentido, tiene el merito a diferencia del resto de los precur• 

sores europeos, de haberse nutrido en casi su totalidad con 

obra pdblica que forzosamente fue juzgada no solo por el acu

cioso critico que lo¡ra franquear las fronteras que establece 

la obra hecha para particulares, sino por un extenso pdblico 

que a lo largo del tiempo ha hecho uso extensivo de su capaci· 

dad de apropiaci6n del espacio. Las obras m4s importantes ej! 

cutadas por Villagr4n en este primer periodo de actuaci6n pro

fesional son las siguientes: 

1. Granja sanitaria y adaptaci6n de las instalaciones del 

"Instituto de Higiene" en Popotla D, F, 1925,. 

2. Sanatorio para Tuberculosos en lluipulco, Tlalpan, D, F, 

1929. 

3. Proveedora Nacional de Leche, en Popotla D, F, 1929, 

4. Dispensarios Antituberculosos en el D. F. 1929, 
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s. Casa HogaT Infantil ff•. 9, en Balbuena D, F. 1934, 

EL INSTITUTO DE HIGIENE DE POPOTLA/.1925. • (modificado, fotos 

1, 2, 3, 4, s y 6). 

El Dr. Gastellum encargado del Departamento de Salubri-

dad. encomendo al aTquitecto Jos! Villagrdn GaTcta la constl\IS 

c i6n en 192S, de una gTanj a anexa al Instituto de Higiene, ,que 

ocupaba un Ana de 14,000 H2· y necesitaba preparaTse para la 

incorporaci6n de una nueva tecnologta paTa la fabricaci6n lo

cal de vacunas: "El pToyecto primitivo naci6 de la uTgencia de 

constTuiT establos paTa las terneTas destinadas a la prepaTa

ci6n de la vacuna anti-variolosa, y se t1'at6 de limitarlo ex

clusivamente a un establo y a un dep6sito de fo1'Tajes ... ";(3t) 

la celeTidad y la economla con que se llevaron a cabo las o

bTas, motiv6 a las autoridades a encomendaT al propio Villa-

gTdn la transfoTmaci6n d~ los edificios existentes y la cons

tTucci6n de los necesaTios paTa la Tenovaci6n total del inst! 

tuto, mismo que fue inaugurado formalmente el 15 de septiembre 

de 1927, Amén de la importancía que este conjunto-guarda dcn

tTo de la historia de la aTquitectura mexicana modeTna, paTece 

ser a juzgar por la nota aparecida en el peTi6dico ExcelsioT 

del is de septiembre de 1927, que para el DepaTtamento de Sa

lud rcprese.ntaba un acontecimiento de pril'len impoTtancia tan 

to desde el punto de vista de la higiene colectiva, como de la 
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independencia econ6mica que se habla propuesto el Gobierno del 
,. 

General Cal les, y que con la construcci6n de ·estas instalacig, 

nes. alcanzaban una primera fase de cristalizaci6n al posibil! 

tar la elaboraci6n local de vacunas contra los males endl!micos 

de la l!poca (viruela y paludismo entre otros) sin tener que 

recurrir el aprovisionamiento en el mercado externo¡citando a 

la nota antes mencionada encontramos que: "con la terminaci6n 

de las obras del instituto, el Departamento (de Salubridad) 
. . . . 

ha quedado en 'di·sp·o·s'i'ci6n· de ·col'lbatir las ·e·pi'deniias ,· ·declara· 

'das o p·robable·s·,· niAs efectivamente y co·n: rne·n·o·r ·gastos ·que ·cuan-
. . 

do ·ten ta· !¡'ue' importar product·os· bio16sicos de o·tros· pahes. Y 

cuenta ahora con una instituci6n donde podrAn estudiarse todos 

los problemas sanitarios nacionales que, por existir Onicame! 

te en ~ll!xico, no se han resuelto en ninguna otra naci6n ... 

cumple el Instituto de Higiene con una de las mAs vivas aspi· 

raciones nacionales, cuando establece dentro del pals una nu! 

· va industria,· ·colaborando en: su indepe'ndencia· ·econ6mi·ca. Y al 

hacer posible para el Departamento de Salubridad una· l'abor 1161 

efectiva y men:os dilatada en la cons·ervaci6n· ·de la salud pObli· 

ca, •• " (Subrayados nuestros). 

La repercusi6n-que tuvo esta obra dentro del ambiente ar

quitect6nico .local fue casi inmediata, toda vez que la presen· 

cia de Josl! VillagrAn habla empezado a alcanzar una posici6n 

destacada tanto en el Ambito estudiantil de la Academia de San 

Carlos, a travl!s de la exposici6n de su cAtedra de teorfa, c~ 

mo dentro del mismo gremio profesional al haber sido nombrado 
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Presidente de la Sociedad de Arquitectos llexicanos para el P! 

rtodo 1926-1927, de tal suerte que la inauguraci6n de la pri• 

mera obra concebida por 61 dentro de la independencia del e-

jercicio libre de la profesi6n, fue juzgada de inmediato como 

la expresi6n en los hechos materiales de los conceptos difun 

didos con su teorta, Tanto el diario Excelsior (septiembre 

18 de 1927), como la Revista Cemento (Nº, 20, diciembre 1927), 

se ocuparon de ponderar y publicitar la aparici6n de la obra 

desde el punto de vista de una muestra de arquitectura moder• 

na. Carlos Obreg6n Santacilia es el encargado de hacer la 

presentaci6n y explicaci6n del proyecto para la Revista Cemen 

to, apareciendo una serie de fotograftas tanto de interiores 

como exteriores de los edificios reci6n inaugurados; sus opi

niones resultan de gran importancia no solo por la aceptaci6n 

del estilo y morfologta planteados por el autor, sino por el 

conocimiento que pres~pone de la teor1a de Villagr&n y el de~ 

cubrimiento de su aplicaci6n en la consW11aci6n del conjunto, 

es por otra parte, este escrito de Obreg6n Santacilia la pri

mera critica fundada que tenemos registrada de la obra arqui

tect6nica de Jos6 Vil lagrlln: " ••• (la Granja Sanitaria) es un 

verdadero organismo, un todo en que 'cada elemento y su const! 

tuci6n espacial .obedecen a un fin, en que cada cosa estA hecha 

para cumplir' un servicio, para desempeftar.un trabajo, Tiene 

la sencillez y perfecci6n de una mAquina •• ,su arquitectura,,, 

sobria en sus lineas resultando de la construcci6n de cemento 

armado y que revelando su estructura ·son b·ell'a's p·or si solas ... 
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podrta decirse que es la primera obra en que se haya logrado 

esto en Ml!xico: un ambiente uniforme, desde que se cruza la 

puer.ta hasta llegar al dl timo departamento", (Subrayados nue.! 

tros). No deja de llamar la atenci6n la categorta de primi~~ 

cia que Obreg6n Santacilia confiere al edificio, sobre todo -
. . 

si no perdemos de vista el importante papel que su propia ar-

quitectura desempeftaba en la etapa de la edificaci6n de las 

estructuras edilicias de la era de la pos-revoluci6n, dentro 

de las cuales sirviendo tanto para el Estado como para la ini 

ciativa privada, Obreg6n habla presentado edificios como el 

Pabell6n de Rio de Janeiro, el Conjunto de la Secretarla de 

Salubridad o el Edificio Santacilia, los cuales cada uno den

tro de su linea estiltstica y uso social, se hablan concebido 

como opciones a favor de la imagen de transformaci6n y moder

nizaci6n de la cultura mexicana. 

De las ideas expresadas por Obreg6n para describir la g! 
nesis y ll!xico del Instituto de Higiene, tres serian las que 

desde nuestro punto de vista se convierten en stntesis .inter

pretativa tanto de la doctrina de Villagr4n, como de la adop

ci6n de recursos ideol6gicos extranjeros pero encaminados ha· 

cia el programa de actualizaci6n del criterio con el que en 

Pl6xico se enfrentaba el problema de la construcci6n del pre• 

sente: primero, se presenta la idea de la arquitectura enten

dida como un organismo dotado de integridad y congruencia pr!!_ 

pias, dentro del cual las relaciones e interdependencias son 

regidas por la 16gica que da respuesta a las necesidades de 
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uso que expone el usuario¡ lo segundo, viene a $er la acepta~ 

ci6n por parte de Obreg6n de la figura simbGlica creada por 

Le Corbusier en torno a la depuraci6n y perfectibilidad de 

la arquitectura, diciendo de ello que debla ser una "m6quina 

para vivir" (Le Corbusier se refiri6 especlficamente a la ca· 

sa habitaci6n). La tercera y Gltima definici6n, se desarro· 

lla en torno a la modalidad est6tica que se trasluce en los 

edificios de la Granja Sanitaria, y que propone un modelo.pl4! 
. . 

tico sustentado en dos principios: el primero en torno a la 

cualidad expresiva que ofrecen el concreto armado, y el segu~ 

do que de hecho es parte fundamental de la doctrina del pro-· 

pio Villagr6n, se refiere a conducir la resultante pl4stica 

a trav6s de la expresi6n externa de la estructura portante del 

edificio, 

Dos circunstancias expuestas en el diseno del Instituto 

de Higiene fueron decisivas para la configuraci6n de la lla~! 

da Escuela de Villagr6n en los aftas subsecuentes: la formula· 

ci6n de un programa arquitect6nico como punto de partida para 

la concepci6n del proyecto, y la presentaci6n de un vocabula· 

rio pl4stico que carente de cualquier concesi6n al ornamenta· 

lismo, demostr6 materialmente las posibilidades que entraftaba 

la aplicaci6n de la metodolo3la de diseno propuesta por Vill! 

gr4n. En el afto de 1956, cuando la influencia del maestro e· 

jercla un papel determinante tanto en la orientaci6n que se 

daba a las clases de composici6n en la Escuela Nacional de A_r 

quitectura de la UNAM, como en la construcci6n de la obra p6-
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blica y privada del pats, ello debido fundamentalmente a que 

la mayor!a de los arquitectos que se encontraban en ejercicio 

perteneclan a su no poco numeroso grupo de disctpulos, Enrique 

del Moral y Alberto T, Arat formulan una serie de conclusio-

nes en relacHln a la estftica del Instituto de lligiene cuya 

orientaci6n configura la certeza de que con este edificio se 

inici6 la arquitectura moderna mexicana, Del Moral apunta: 

"La Granja del Instituto de Higiene, en Popotla, es la prime

ra (obra) de esptritu moderno construida en el pa!s y, por lo 

tanto, de una importancia capital y Qnica,,,la novedad que e! 

ta obra aportaba a la arquitectura mexicana residla en que 

ful! concebida -en la distribuci6n, proporci6n y relaci6n de 

los diferentes locales, en el sistema constructivo y en la S!!, 

luci6n de las fachadas· como una consecuencia 16gica del ana

lisis rigorista del programa y de las necesidades por satisf! 

cer. Las formas nacen de manera natural y arm6nica, gracias 

al estudio cuidadoso de la funci6n de los diferentes elementos 

que integran la composici6n, reduciendo estos al mlnimo indi! 

pensable ••• Esta manera de replantear el problema arquitect6-

nico replanteAndolo en sus bases 16gicas y naturales es el P! 

so definitivo que determina la iniciaci6n de la arquitectura 

moderna en Ml!xico (subrayado del autor), C32> Alberto T, Arat 

en relaci6n a la plAstica ofrecida por VillagrAn, como resul

tado de la adecuaci6n de las condiciones técnicas y culturales 

externas a la soluci6n "16gica" del programa arquitect6nico, . . 
expresara que: "tanto los basamentos como los paramentos mac! 

• 611 • 



zos, como los vanos, como las techumbres, fueron respetados 

en su existencia, aunque ·radicalmente transforl'lados en su 

con~tituci6n, su funci6n y su fonna,,,Villagrln mejor conoce

dor del pasado universal, conserv6 en sus fachadas, dentro de 

su modernidad, los elementos de justificada existencia inmem2 

rial, como por ejempl~ la cornisa", C33> Los recursos forr.11-

les empleados por Villagr4n en Popotla y que mayor atenci6n 

merecieron por parte de Ard y Del lloral son los siguientes: 

azoteas sin pretiles, losa plana (en sustituci6n de la cubie!. 
. ' ta inclinada) prolongada mAs.allA de los paftos de fachadas 

hasta formar aleros, tubos de drenaje de azoteas expuestos en 

calidad aparente sobre las fachadas, juegos de sombras produ

cidas por los aleros, estudio minucioso tanto de las proporci!!, 

nes como de las relaciones de vanos y macizos en 11 volumetrla 

general, presencia externa de la estructura de soporte del 

edificio, ·identificaci.6n de interiores con sus correspondien

tes exteriores. 

El conjunto del Instituto de Higiene (hoy en dla trans-

formado casi en su totalidad sin respeto de los edificios pr2 

yectados por VillagrAn, ni de su importancia dentro del con-

texto de la arquitectura mexicana del presente siglo) aparece 

en el plano origina1C 34 j(Foto 3) como una disposici6n de edi· 

ficios en base a un eje norte-sur siguiendo la forma rectnng! 

lar del terreno¡ las estructuras construidas por VillagrAn 

(aunque por la falta de infornaci6n sobre el proyecto ori8inal 

y la readaptaci6n de estructuras existentes, tenemos algunas 
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dudas sobre las obras realizadas por el maestro en el resto 

·de los edificios) aparecen en la zona central obedeciendo a 
' un ,programa eminentemente sim6trico que contribuye a reforzar 

el eje natural del conjunto, al mismo tiempo que parece con-

formar un sub-conjunto central de estructuras nuevas y con 

cierta independencia respecto de las anteriores que aparecen 

bordeando la periferia del terreno, El acceso se d4 por el 

flanco poniente y a partir de 61 se inicia la presencia de les 

edificios proyectados por Villagr4n: la casa del portero en 

primer termino, el Pabell6n .de vacuna antivariolosa en el re

mate norte del eje interno y en torno al cual se agruparon 

los nuevos edificios, dos crujlas en posici6n sim&trica aun

que no iguales en forma, conteniendo el establo de terneras 

(la poniente) y las caballerizas (la oriente), ambas dan lugar 

a una suerte de plaza en cuyo centro sll localiza la bodega de 

forrajes¡ pr6xima a 61 la sala de necropsias y en la culmlna

ci6n sur del eje sin buscar una estricta coincidencia en cua! 

to a los remates axiales, se localiza el pabe116n de sueros. 

SegQn la nota periodlstica ya citada del Excelsior del· 

18 de septiembre de 1927, la descripci6n del contenido de los 

edificios en ella mencionados se transcribe a. continuaci6n: 

"Pabell6n de Sueros, - Comprende una biblioteca, el 

laboratorio particular del director, un laboratorio de 

control bacteriol6gico, un laboratorio de investigaci6n 

para extranjeros distinguidos, hu6spedes del Departamen

to de Salubridad¡ una refrigeradora, cuatro dcpartamen-
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tos para. envase de los productos, dos laboratorios para 

la preparaci6n de sueros y vacunas, un departamento para 

la preparaci6n y esterilizaci6n de medios de cultivo, un 

anexo para los cuyos y conejos en observaci6n, un cuarto 

de inoculaci6n, una sala de operaciones para animales, un 

laboratorio de investigaciones fisicoqulmicas, una sala 

de filtraci6n. Y anexos al pabell6n de sueros: una 

cuadra para los caballos inoculados, una secci6n de cab! 

llerizas con sala de sangrlas e inoculaciones, un labor! 

torio de veterinaria, un bafto para caballos y un depart! 

mento de cuarentena para los mismos, 

2°. Pabell6n de Vacuna.- Comprende un departamento 

para envasar y empacar los productos, un departamento P! 
. . 

ra la fabricaci6n de ampolleta y un dep6sito de materia· 

les de envase, una sala para la apUcaci6n de linfa alit! 

variolosa, un laboratorio para la preparaci6n de vacuna 

antivariolosa, un cuarto para la oficina de la Secci6n de 

Vacuna Antivariolosa, una sala de trituraci6n de vacuna 

y un cuarto. de envase, Anexo al pabell6n de vacuna hay 

un establo con los derartamentos sir,uientes: un establo 

de cuarentena, una sala para lavar, y pesar las terneras¡ 

un establo para la observaci6n de las terneras inoculadas, 

un departamento para la siembra y cosecha (,,,)linla y 

otro para la estelizaci6n del naterial empleado en ellas, 

Anexos comunes al pabe116n de sueros y al de vacuna 

hay un pabe116n para el abastecimiento de forrajes, una 
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sala de necropsia con horno crematorio y un laboratorio 

de veterinaria, 

3~ Pabell6n de Anatom1a Patol6gica,- Posee. dos labo· 

ratorios y dos departamentos para trabajos de fotograf1a. 

4°. Pabell6n de Administraci6n.· Comprende la Direc• 

ci6n, la Secretarla y el Archivo; la administraci6n y el 

Almacl!n·, dos laboratorios de para si tolo¡:1a, un cuarto pa 

ra fotograf1a y un departamento de Qu1mica con dos labo• 

ratorios, un cuarto de balanzas, un cuarto obscuro para 

espectroscopia y seis laboratorios de investicaci6n. 

Anexos al pabell6n de Administraci6n hay 23 bodecas, 

un pabell6n para cuyos, rata~. ratones, y conejos y un 

departamento para monos". 

La casa del portero, (Foto 5) es una peque~a estructura 
2 . 

de apenas 30 m de superficie construida, que representa en s1 

uno de los primeros ensayos en l!l!xico para la definici6n de un 

prototipo de vivienda minina, tanto por el lrea de edificaci6n 

como por la cobertura de los elementos indispensables para la 

vida material del usuario. Dentro de un esquema totalmente 

compartimentado, (lo cual nos hace pensar por otra parte, que 

las inquietudes de Villagrfin en este momento no contemplaban 

el anfilisis del espacio interno), se ubican a partir del acc! 

so centralizado la~ si~uientes dependencias: comedor, recfina111, 

cocina, azotehuela Liic_7 y sanitarios, El 4rea de servicios 

ocupa cerca del 40\ del recinto y no se contem,16 una estancia 

familiar tal vez por una concepci6n excesivamente puntillosa 
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en cuanto a que la actividad del velador deberla desarrollarse 

siempre en los exteriores. El volumen en su vista externa se 

presenta como un cubo limitado en su altura por la losa planacon 

volado perimetral formando el alero, y una muy interesante di· 

n4mica de vanos como no se apreci6 en el resto de los edifi-

cios proyectados; la fachada norte que contiene el acceso, 

presenta un rompimiento de la centralizaci6n del mismo media! 

te la presencia de una ventana (a la cocina) y el adosamiento 

de una !Ampara sobre el costado izquierdo de la puerta, estos 

tres elementos Qnicos, de diversas dimensiones y con una per

fecta proporci6n de medidas, provocan una suave din4mica de 

perforaciones dentro de la rigurosa regularidad del paño 

frontal. La fachada sur presenta uno de los primeros casos 

de composici6n abstracta que se dan en la arquitectura mexica

na, mediante la combinaci6n dentro del limite del paramento 

rectangular de un solo vano horizontal (correspondiente al 

4rea de bafto) que parece rasgar la integridad del muro para 

introducir una lenglleta transparente dentro de la opaca solidez 

del conjunto; dos manchas sombreadas terminan el discurso de 

elementos en esta parte de la casa, la del alero preponderan-

te por su ~ontinuidad y densidad, y la del repiz6n de la ven

tana, sutil en cuanto a su dimensi6n pero de gran agilidad 

virtual en tanto que contribuye al equilibrio asimétrico a que 

d4 lugar la penetraci6n lateral de la ventana. El resto de la 

ventanerla de la casa presenta repizones cuyo dimensionamien-

to m4s que contribuir al aspecto funcional de servir como apo-
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yo a la herrerfa externa, juega el importante papel de desen· 

cadenar un elocuente discurso de sombras horizontales discon· 

tinuas unas de otras, que am6n de vitalizar los pa~os. sefta·· 

lan un contraste respecto de la continuidad perimetral de la 

sombra del alero. 

El Pabell6n de vacuna antivariolosa, (Fotos 1 y 4) es el 

Onico edificio de dos niveles de la serie proyectada por Vi·· 

llagr4n. Se trata de un sobrio'prisma rectangular rematado 

verticalmente por la losa tapa prolongada para formar aleros, 

y cuya presencia constituye uno de los innovadores valores ·e! 

t6ticos propuestos por el autor como elenento unificador del 

conjunto¡ si bien en la casa del portero se aniquila la sime· 

tria en las fachadas, en los pabellones dedicados a la produ!;_ 

ci6n de vacunas aparece a.cusada de una manera determinante a 

partir de la posici6n central del vano de acceso, La planta 

es ligerame~te cruciforme con accesos por el norte y el sur 

sobre la cruceta central, que se distingue interiormente por 

contener las escaleras mientras que en el exterior cuenta con 

los accesos, sendas marquesinas sobre ello.s, y el consecuente 

desprendimiento de su masa sobre el volumen. general de la es· 

tructura, De esta manera Villagr4n establecfa de una manera 

clara, en qu6 medida la expresi6n externa de las diferentes 

tareas desarrolladas en el interior, podrfan contribuir a la 

generaci6n pl4stica consolidando un modelo est6tico particular 

y distintivo para cada edificio, alternativa que se presenta 

en contra de la homogeneizaci6n caracterfstica de la arquit05. 
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tura de procedencia cl4sic~ que habiendo pasado por el tamiz 

de las academias europea~_ liablan contribuido a partir del • • 

triunfo del neocl4sico en el siglo XVIII a la tiranla de la 

homogeneidad estillstica externa, sobre el ordenamiento interno 

de las funciones. La fenestraci6n aparece como dos bandas de 

cinco vanos por planta en cada uno de ambos lados de la nave 

a partir del cruce central; las bandas a su vez se integran 

mediante ventanas rigurosamente regulares en su propo~ci6n 

cuadrangular y·de una asepsia total en cuanto a que carecen 

de cualquier elemento accesorio, su distinci6n estetica en el 

conjunto la da su particular dimensionamimtto y la relaci6n 

arm6nica a que dan lugar respecto del continente externo del 

propio edificio, Un alto rodapie cubierto apenas con el mis1111 

aplanado de mortero que el resto del conjunto, seftala como d! 

ce Arai, un intento de continuidad con la morfolo¡la tradici~ 

nal distinguida en este caso con una variante en el tratamien 

to cromAtico de los alzados, generalmente distintos respecto 

de los rodapies segQn costumbre heredada de la arqui~ectura 

colonial. 

Respecto al eje menor del crucero central, se expres6 e~ 

ternamente mediante sendos volOmenes adelantados del-pano ge· 

neral de fachadas corriendo la corniza superior en torno al 

perlmetro de la masa; en planta baja los accesos se acusan m!. 

diante la presencia de marquesinas voladas (continuaci6n de la 

losa de entrepiso) definidas mediante un suave recorte mixti· 

lineao, Los vanos de ingreso se manejaron con cerramiento 
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ochavado, engrosamiento de las jambas y ju~gos lineales comb! 

nados con relieves que por lo menos en uno de los casos(lS) 

pre~entan un motivo figurativo: la serpiente, símbolo tanto 

de la actividad médica, como de la producci6n de vacunas a "1e 

estuvo dedicado el conjunto, Este disefto de p6rtico expone 

una extraordinaria similitud con el propuesto por Carlos Obre 

g6n Santacilia para el edificio del Departamento de Salubri·· 

dad que se construta por el mismo afto de 1926, as! como tam·· 

bi6n con el prop6sito de vano abocinado que tanto caracteriz6 

en la misma Epoca a la obra de Juan Segura. El volumen conti! 

ne el acceso sur hacia la plaza central, se distingue cl=l re! 

to del conjunto al presentar las siguientes variantes: un de! 

prendimiento atenuado del pafto general, la marquesina mas br! 

ve que la colocada al norte y tres ventanas de proporci6n ver 

tical sobre el segundo cuerpo del volumen, En la medida de 

que el avance del plano frontal es menor que el expuesto al 

norte, el vuelo de la cornisa superior acompaftando siempre el 

perímetro de la planta se ve frenado, manteniendo la misma r! 

laci6n métrica que en el resto del edificio, El volumen norte 

presenta las caractertsticas de haber sido el acceso principal, 

toda vez que con un mayor defasamiento del pafto hacia el fre! 

te, así como un vuelo m4s amplio de la marquesina se obtiene 

una conccntraci6n m4s intensa de sombras. a pesar de que las 

condiciones de la orientaci6n limitaron por naturaleza las Ve! 

tajas del asoleamiento, La notable amplitud de las ventanas 

vino a repercutir en los interiores. en un prototipo espacial 
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definido por la claridad lumlnica, y el vinculo constante en

tre medio externo y la vida interna del edificio, en gran re

lac~6n con la imagen que tanto la tecnologla al servicio de 

la medicina como la arquitectura de hospitales en Europa se 

hablan encargado de difundir desde principios del siglo, a 

trav6s de permitir en todo lo posible el libre.acceso del sol 

como stmbolo tanto de higiene p6blica como de terapia naturi! 

ta en favor de la medicina. La gramltica pllstica ensayada 

por Villagrln para el disefto de la granja, queda sintetizada 

en el tratamiento externo dado al volumen del pabell6n de va

cuna antivariolosa: sobre muros totalmente desnudos se reint! 

gra al plano y a la linea sus valores geom6tricos como gener! 

dores de una est6tica restringida en argumentos formales pero 

de gran potencia abstraccionista¡ la ventanerta es concebida 

dentro de una regulaci6n proporcional respecto a la dimensi6n 

del paramento de fachada, que le pel'l'lita obrar como constante 

·contrapunttstica a lo largo de un ritmo s6lido y constante¡ 

las sombras producidas por cornizas y marquesinas exponen \llO 

de los grandes aciertos expresivos de· Villagrftn, al buscar en 

el control de la incidencia solar sobre los edificios el dom! 

nio de un lenguaje pllstico que sintetiza mediante un proceso 

de abstracci6n todo el vigor de la geometrta en favor de la 

arquitectura. 

Las crujlas que albergan tanto al F.stablo de Terneras c~ 

no a la Caballeriza forman dos unidades horizontales sobre los 

flancos poniente y oriente del jardtn central¡ la correspondie!!. 
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te a caballeriza recibill un sistema de ilwdnacilln cenital a 

base de cajas tragaluces arr.tadas sobre la losa de cubierta, 

am&q de la ventanerla horizontal elevada que corre a lo lar· 

go de cada una de las fachadas largas de los dos edificios. 

Al centro de este pequefto conjunto se ubic6 un volumen cdbi· 

co (Foto 6), de extrema sencillez en su constitucilln geon&tr! 

ca: muros desnudos, puertas en cada uno de los cuatro costa· 

dos y ventanas altas que en su unilln con la losa volada peri· 

metral provocan el efecto de restar arraigo a Asta, respecto 

de la estructura general, originando un peculiar efecto de 

aparente ingravidez de los aleros que alcanzan a plasmar sus 

sombras sobre la limpia constitucilln pldstica de los paftos e! 

ternos, Prllximo a esta drea y al oriente del establo de ter· 

neras aparece la "Sala de necropsias y laboratorio adjunto", 

(Foto 2) edificio de pequefta dimensilln que continua con la 

rnisma tllnica de asimetrla externa que singularizll a la casa 

del portero: en este caso, y a juzgar por la dnica fotografla 

que hemos detectado del alzado principal del edificio; Aste 

aparece con acceso centralizado pero con una manifiesta dife· 

renciacilln de los valores geom&tricos de los paftos laterales. 

Mediante un avance planirn&trico. se provoca el.desprendimien· 

to de una seccilln del pabelllln que contiene: la puerta, tres 

ventanas cuadrangulares y la cobertura de la sornbra que prov2 

ca una amplia cornisa frontal. El lado contrario se mantiene 

estdtico, apenas acentuada la Masa Mediante ventanas casi es· 

quinadas, ausencia de volado y sobrevaloracilln del rodapie; 
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tal parece. a juzgar por los casos de la casa del portero y , 

la sala de n'ecropsias, que Villagr4n decide experimentar con 

los.efectos din4micos de la asimetrla en edificios de pequefta 

dimensi6n, reservando para los m4s sobresalientes un manejo 

lo m4s 4gil posible de la tradicional simetrta axial, circun! 

tanela que de alg6n modo le permite la seguridad de mantener· 

se .muy pr6ximo al camino de la tradicitln, 

El pabelltln que cierra el conjunto en el limite del eje 

sur, es el correspondiente al "laboratorio de sueros". Si 

bien en los dos pequeftos conjuntos mencionados con anteriori· 

dad se encuentra la vibrante din4mica de alternancias materi! 

les y 6pticas que caracteriza a la pl4stica moderna de los 

aftos veintes, en el laboratorio de sueros nos encontramos fre~ 

te a la sobria elegancia de una morfolog1a que. surge del aca· 

demismo finisecular para involucrarse con un modelo regido s~ 

lo por la pureza rltmica de su constituci6n geom6trica¡ el l! 

boratorio de sueros es tal vez el edificio de traza sim6trica 

mejor proporcionado del conjunto del Instituto de Higiene. El 

edificio de un solo piso se configura en planta mediante un • 

esquema de patio con jardln y fuente centrales, las fachadas 

despliegan su nivel Qnico de una manera continua y solo acen· 

tuadas mediante la presencia del rodapie a media altura, y una 

banda de ventanas cuadrangulares del mismo peso virtual que 

las que aparecen en· el pabell6n de vacuna antivariolosa. Una 

vez m4s la losa plana con volado perimetral continuo, es el 

medio propiciador de densidades sombreadas que convierten ai' 
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clarobscuro en el ¡i.gente primordial del lenguaje arq~itect6n.! 

co de la estructura formal; en este caso adenils, la losa ope· 

ra ~omo una placa compensatoria de la energta virtual que se 

genera tras la prolongada extensi6n de los par81!1ento~que da· 

da la relaci6n de ~edidas entre la altura y la longitud tien· 
. . 

den a establecer pese a la predominancia de la simetrta, vi~ 

lentas fugas horizontales magistralmente suspendidas mediante 

la presencia del alero perimetral que justamente en las esqu.! 

nas propone un cambio en la conducci6n'lineal de la fachada, 

estableciendo la continuidad. periférica sin abandonar la ima· 

gen corp6rea del edificio, Sobre la fachada norte (que es la 

principal) se abre el acceso, enfatiz~dti adenlis mediante el 

ya caractertstico avance de la cornisa para simbolizar la ge· 

raci6n de una marquesina que encuentra su relaci6n formal in· 

ferior, con la presencia de una amplia escalinata que continua 

el recorte perimetral de la losa; dos farolas tipo poste ais· 

lado al frente de la fachada principal contributan a la lect! 

ra simétrica del pabell6n, El diseno de las farolas en poste, 

mlis aQn que las luminarias integradas a los paramentos delco~ 

junto, constituyen en si mismas otra ~ondici6n absolutamente 

singular dentro del léxico pllistico. del Instituto de Higiene; 

formadas por postes bajos y cruciformes de concreto armado, 

encierran en el pin§culo la caja de vidrio que abrigaba al ni! 

mo tiempo que el servicio de iluninaci6n, el sSmbolo tecnol6· 

gico que tanto entusiasmo provoc6 en la generacidn de arqui·· 

tectos de la década: el concreto armado integrado al flujo 
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eléctrico. Los postes son breves pinAculos con terninaci6n 

piramidal, en donde la cApsula encristalada parece estar abr! 

zada por las aletas del cuerpo cruciforme de la estructura, 

manteniendo como en el resto del conjunto, una elegante pro

porci6n tanto de medidas en altura como del peso 6ptico de 

los materiales: la pétrea rigidez del concreto frente a la 

frAgil delicadeza del cristal. 

EL HOSPITAL PARA TUBERCULOSOS DE HUlPULC0/.1.929, - (Actualmente 

modificado, fotos del estado original, 7, 8 y 9), 

Jose VillagrAn incorporado desde 1924 al Departamento de 

Salubridad, y con la experiencia en el anAlisis y formulaci6n 

de programas arquitect6nicos tendientes a resolver problemas 

relacionados con la salud p6blica. presenta en 1929 su' segun

da obra del decenio, el "Hospital campestre de Huipulco", cons 

truido en las afueras arboladas de la ciudad (Tlalpan) en be

neficio de los enfermos de tuberculosis, Si bien resulta el.! 

ro el perfeccionamiento de una estrategia de diseno fundado 

en los postulados de la teorta propia, es claro observar por 

otra parte que el maestro ha hecho en este momento selecci6n 

dentro de la diversidad de alternativas plAsticas ensayadas 

en Popotla, para conservar y sobrevalorar solo aquellas que 

parece ser. responden de manera mucho mAs clara y objetiva a 

la ltnea propositiva expuesta con la "doctrina Villagr4n". 
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Paulatinamente se van olvidando las experiencias con la din&· 

mica a que da lugar la asimetrla tanto como las conformacio·• 

nes .geometricas seftaladas por la abstracci6n formal, para dar 

lugar a un manejo mAs objetivo de la simetrla como esquema g! 

nerador del conjunto, y a una voluntad de disefto que mantiene 

el rechazo del ornato y funda la fuerza de la expresi6n en la 

claridad objetiva del plano la linea y la plenitud lumlnica, 

sin recurrir como lo hizo magistralmente cuatro aftos antes, a 

la combinatoria del clarobscuro. La continuidad rttmica pasa 

entonces a sustituir a la violencia contrapunttstica de la a· 

simetrla, hasta convertirse como dice Arai, en una linea mel! 

dica capaz de influir rotundamente en la concepci6n y lectura 

de la arquitectura: "A diferencia del ritmo, que es identifi· 

caci6n interminable de lo semejante, la melodta solo se loara 

mediante el arte de enfatizar y subrayar unos elementos ante 

la necesidad de mitigar el relieve de otros.,.Este sello mel! 

dico (de VillagrAn) es lo que hemos llamado la rnelodia acomp! 

sada, trasladada del tiempo al espacio ocupado por la arqui·· 

tectura ~ctual de nuestro pals". C36) 

La organizaci6n general del proyecto dentro del terreno 

se vincula estrechamente con el concepto de hospitalizaci6n 

en uso hasta inicios de siglo, y que consiste en disponer pa· 

bellones de uno o dos niveles en medio de ambientes arbolados 

dentro de un esquema centrifugado que rechaza la concentra·· 

ci6n tanto de actividades como de \'olllmenes construidos. En 

este caso se estableci6 un dilatado patio central unificador 
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del partido, quedando éste organizado median~e la presencia 
. . 

de dos pabellones de hospitalizaci6n (en· lo!' flancos oriente 

y poniente) vinculados mediante sendas galertas que operan c~ 

mo pasos a cubierto en los costados norte y sur; crujtas se· 

CUndaria~ se desprenden a manera de brazos extendidos que CO! 

tinuan dentro del medio interno el prop6sito de horizontal!·· 

dad que es la condici6n fundamental del proyecto, Los ejes 

de simetrla permanecen como una constante de. gran jerarquta 

tanto en la conformaci6n del plan general, como en el disefto 

particular de cada uno de los componentes volumétricos del 

proyecto, en este sentido la fachada principal (hacia el po·· 

niente) aparece como una reinterpretaci6n del modelo composi· 

tivo clAsico de gran utilizaci6n durante el siglo
0

XIX, consi! . . 

tente en disponer un extenso pafto horizontal porticado, limi· 

tado 'en los extremos mediante pilones que por su sustancia 

plAstico·visual confinan el ritmo ejercido entrambos; la sime 
. -

tria que se establece de esta manera consiste en la sucesi6n 

ordenada de los intercolumnios, que para este caso particular 

se transforma en la alternancia de amplios vanos con columnas 

de sec'ci6n cuadrangular, cuyo dimensionamiento no llega a ser 

mayor del dispuesto para las platabandas horizontales que de!i 

nen tanto al entrepiso, como a la losa de cubierta, Los vanos 

a que hacemos alusi6n están totalmente descubiertos toda vez 

que son apenas una aparente separaci6n entre las terrazas in· 

ferior y superior, respecto del jardtn que rodea y enmarca a 

los edificios; la condici6n sim~trica·que domina al alzado 
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frontal que venimos describiendo, se ve acentuada mediante la 

·presencia de un doble acompasamiento que partiendo de los bl,g, 

quH, laterales concluyen en un desprendimiento frontal del P!. 

fto al acceso principal, prop6sito eminentemente formal toda 

vez que el ingreso real al edificio se presenta sobre el muro 

posterior de la terraza¡ este desprendimiento geom6trico se 

enfatiza mediante el engrosamiento de las cuatro columnas co

rrespondientes, que al modificar naturalmente la proporci6n 

de los vanos contribuyen a la centralizaci6n de la atenci6n -

del espectador hacia el punto que simboliza el inicio de la 

vertebraci6n interna del hospital. La emergencia en el segu~ 

do plano.de la torre de concreto que contiene el dep6sito de 

agua (Foto 8), coadyuva definitivamente a la focalizaci6n ce~ 

tralizadora de la atenci6n visual, am6n de que opera como un 

singular contraste vertical, dentro de la parsimoniosa exten

si6n horizontal de la banda frontal, de esta manera la facha

da se presenta como una rftmica combinaci6n de clarobscuros 

contenidos en los laterales por volOmenes de apretada geome-

trfa, y por un pil6n central que a pesar de incorporar abert!! 

ras intermedias hace las veces de un elemento que compositiv!. 

mente, ancla y balancea a la masa principal del Hospital. 

La torre del dep6sito de agua es un prisma rectangular 

de base cuadrada, que limpiante despliega su soledad en medio 

del patio interior (Fotos 7 y 8)¡ presenta en sus cuatro cos

tados rasgaduras verticales que abarcan casi toda la altura 

del elemento y que a fin de contener la violencia de su des-
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plasamiento ascencional, se ven regularmente interrumpidos m! 
. . 

diante breves perfiles mensulados que originan una muy pecu··. 

tia~ calidad de sombra dentro de la fria corporeidad de la to 

rre. La rigurosa partici6n axial del conjunto, la explanada 

interior a manera de patio, y la presencia aut6noma del pris· 

ma de concreto central, motivan a considerar que en este pro· 

yecto tuvo mucho que ver la inquietud subyacente de reinter· 

pretar el esquema tradicional del "patio colonial mexicano", 

y que en este caso encuentra en el dep6si.to vertical una man! 

ra simb6lica de mantener la presencia del agua dentro de los 

recintos habitables (recordando a la fuente), amén de const! , . 

tuir una innovadora forma de utilizar las necesidades técnicas 

de la edilicia (en este caso, la altura necesaria para el fl! 

jo del agua por gravedad) en favor de la sintaxis de disefto 

empleado por el arquitecto. Sin embargo resulta necesario e! 

tablecer que respecto de los conceptos del maestro, nos enfre! 

tamos al menos en este proyecto con una aparente contradicci6n 

respecto de la mecAnica de diseflo, toda vez que mientras el 

deber ser de la teorta consider6 la generaci6n del continente 

plAstico como una consecuencia 16gica del anAlisis del progr~ 

ma, para el caso de lluipulco no sl!rfa dificil asumir el hecho 

de que Villagr11n 1Stableci6 como premisas de disef\o a por lo 

menos los siguientes argumentos: la simctr1a como rectora de 

la composici6n, la dispersión tradicional de pabellones dentro 

del jardtn como alternativa de operaci6n interna del hospital, 

la configuraci6n porticada de la fachada principal, el recin· 
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to integrador interno a modo de patio descubierto, y la pre·· 

sencia del agua como reminiscencia de una forma y una costwn· 

bre .ambiental solidamente arraigadas en la cultura mexicana, 

No resulta aventurado plantear que en materia de innovaciones 

pl4sticas es mucho m4s pr6digo el proyecto de Popotla, sobre 

todo aquellos aspectos que se plantearon como respuesta cate· 

g6rica en contra del ornamentalismo, los ejercicios de asime· 

trta y movilidad virtual de panos, y la expresi6n general de 

una voluntad formal que de una manera dramfitica rompta atadu· 

ras con el pasado y se alzaba dignamente como una expresi6n · 

rotunda de la modernidad, entendida 6sta como el rechazo a 

las estructuras est6ticas abrigadas por la tradici6n, 

Las fachadas internas hacia la plaza, conciben un modelo 

de fenestraci6n consistente en la alternancia pareada de va-

nos verticales dentro de panos s6lidos logrando un ritmo equ! 

librado entre oquedades y s6lidos, concediendo mayor valoriz! 

ci6n a la calidad masiva de la geometrta¡ el alero vuelve a 

presentarse como en el caso de Popotla, como elemento defini· 

torio y de contenci6n vertical mediante la presencia de bandas 

sombreadas en el remate superior de los alzados, La misma co~ 

tinuidad rttmica matizada por un doble compas observada en la 

fachada principal, es nuevamente presentada en los alzados se 

cundarios acusando el enfoque central, mediante el recurso de 

enfatizar una masa central distinguida además mediante la pr! 

sencia Gnica en este elemento. de dos lineas (correspondiente 

a cada nivel) de tres ventanas verticales, Por lo menos en 
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uno de los pabellones el cuerpo central es acompaftado por 

sendas escalinatas laterales, cuyo perfil frontal contribuye a 

ace~tuar el aspecto individuallzante que se pretendl6 asignar 

a la masa central. El alzado posterior del pabell6n de hosp! 

talizaci6n oriente (Foto 9), es formalmente muy similar a la 

fachada principal, manteniendo de e~la · la modulaci6n cuadra~ 

gular de los vanos mediante el enmarcamiento lineal de colum· 

nas y la densificaci6n de las platabandas horizontales; la P.!!. 

culiaridad observable en este lienzo del conjunto, es la pre· 

sencia de cristalerla recubriendo los vanos, que mientras en . . 
la zona poniente sirven solo como interrelaci6n ambiental de 

terrazas con el parque, en esta zona del Hospital, son venta· 

nas que protegen las salas de recuperaci6n. VillagrAn recu-· 

rre al énfasis plAstico de la linea para modular la ventane·· 

rla en una serle de pequeftos recuadros formados por los man·· 

quetes; por otra parte, en el remate superior del segundo ni· 

vel se da un tratamiento mixto en donde se presenta la imagen 

siempre cambiante de las cortinas que protegen de la inciden· 

cia solar, y la de un alero recortado en la correspondencia 

de cada uno de los vanos, dentro de un efecto que en las apa· 

riencias pretende singularizar el manejo formal de la fachada. 

en funci6n tanto de su orientaci6n, como de la particularidad 

de la funci6n interna. La asepsia de ornatos prevalecientes 

en todos los edificios, el adjetivo de la torre-cisterna al 

centro del conjunto, tanto como la desnudez de los paftos y la 

amplitud de vanos han sido sin lugar a dudas, algunos de los 
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recursos ensayados en este proyecto que de manera mAs determ! 

nante han contribuido a afianzar la presencia del hospital de 

Huipulco, dentro del catAlogo selecto de las obras que en la 

d6cada de los aftos veintes contribuyeron a moldear la nueva 

conciencia arquitect6nica del pals. 

OTROS PROGRAllAS PLÁSTICOS.· 

El periodo abarcado en nuestro anAlisis, se encuentra p~ 

blado de una serie de ejemplos de edificios de singular carAc 

ter formal que sin afiliarse objetivar.iente a ninguna de las 

tendencias claramente identificables, son portavoces por sus 

caracterlsticas plAsticas y conceptuales. de un nuevo sentido 

arquitect6nico opuesto a las consideraciones de la tradici6n 

y con notable fuerza propositiva. La revisi6n de algunos de 

los casos mAs sobresalientes resulta de gran inter6s toda vez 

que en su mayor1a presentaron alternativas de organizaci6n e! 

pacial o composiciones formales de una eran independencia re! 

pecto de la generalidad que predominaba en el contexto edili· 

cio de la dl!cada de los veintes, opciones que incluso tu\'ieron 

que esperar el advenimiento afios despul!s, de una nueva critica 

que con mayor apertura tendiera a incorporarlas dentro del 

nuevo ll!xico de modernidad arquitect6nica, que como se ha vi! 

to a lo largo de estas reflexiones fue la t6nica que anim6 a 

la experimentaci6n artistica de la cultura de la post-re\•olu· 
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ci6n. 

A efecto de ilustrar el contenido de este importante ca

pitulo de la construcci6n urbana del periodo, hemos seleccio

nado seis ejemplos de edificios construidos entre 1922 y 1933 

que además de constituir un conjunto de singularidades amala,! 

madas mediante el com6n denominador de la innovaci6n formal, 

pueden a su vez la mayorla de ellos, ser adjetivados como la 

fuente de procedencia de importantes argumentos compositivos 

que vendrán a partir de fines de los treintas a organizar el 

nuevo panorama de la arquitectura en la ciudad de Mbico, 

DOS CASAS HABITACIÓN,-

El arquitecto Manuel Ortiz Monasterio construye en 19ZZ 

una casa habitaci6n en la calle de San Luis Potosi N" • 201, 

que constituye un modelo totalmente atlpico dentro de las no! 

mas convencionales de la Epoca. Ortiz Monasterio como algu- -

nos otros de sus colegas contemporáneos, se distingui6 profe-
• 

sionalmente por una innegable maestrla en el desempefto del 

oficio de disefiador, lo que le permiti6·a lo largo de su actll! 

ci6n profesional la exitosa experimentaci6n con las diversas 

tendencias arquitect6nicas que se fueron presentando en el m! 

dio local, de tal suerte que un recorrido por sus obras nos 

conduce de las casas tipo "chalet europeo" sobre el Paseo de 

la Reforma, a la extraordinaria rcalizaci6n plástica dentro 
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de la c.ual se consolidll el edificio "La Nacional" (de notable 

apego al vocabulario Dec6), pasando por ensayos en neo-colo· 

nia.l como el edificio departamental de la calle de Vizcaynas, 

o la peculiar fachada desarrollada para la casa habitacilln 

con la que pretendemos ilustrar estas notas, 

Se tratll en este caso de uno de los primeros ejercicios 

en contra de la rigidez que representaba el eje de simetrla y 

en consecuencia de la incursi6n dentro de una modalidad comp~ 

sitiva reftida con la estAtica virtual de las formas, en tanto 

que seducida por la dinámica que origina la asimetrla, El a! 

zado estA integrado mediante un preponderante pafto tratado a 

base de tabique aparente en color naranja, que en la .esquina 

superior derecha sufre un escalonamiento para albergar un_pl.! 

no terminado con repellado y ligeramente remetido que opera 

como respaldo general de la composici6n. A pesar de la limi· 

'tada dimensilln de este segundo elemento respecto del total de 

la fachada, su importancia es trascedente toda vez que ademAs 

de constituir el trasfondo en el que se apoya el despliegue, 

acentua mediante el contraste cromático el valor 'geomEtrico 

que caracteriza a la superficie de tabique; el eje de simetrla 

ha sido desplazado y enfatizada la libertad con la que el ar· 

quitecto compone la fachada mediante la presencia de vanos de 

diferentes pertmetros dispuestos en posiciones que contribuyen 

al reforzamiento de cada uno de los cuadrantes del frontispi· 

cio, circunstancia que por otra parte se desvincula de la tr!. 

dicional seriaci6n ritmica con la que habitualmente se inte--

- 633 -



graban los exteriores de los edificios, La diferenciaci6n de 

las ventanas no solamente se obtuvo mediante el dimensionani'e! 

to perimetral sino tambien por los cerramientos (curvados y 

adintelados} y las formas: cuadrada, rectangular y apaisada. 

El lienzo de tabique que se prolonga hasta la azotea con . . -
cluye en un delgado alero que apenas sobresale del pafto gene· 

ral apartAndose del prop6sito utilitario de servir como pro

te~ci6n contra la intemperie, revistiendo con ello la funci6n 

de ser un ele~ento eminentemente compositivo, cuyo cometido 

es concentrar la atenci6n en.una regi6n de la facha4a distin· 

guida por la saturaci6n crom4tica y el clarobscuro respecto 

de la contigua, la que limpiamente se desplaza y opera como 

plano astrfogente dentro de la composici6n general del alzacb. 

La asimetrta y s.us cualidades de movilidad virtual de las fo! 

mas no tuvo un uso extensivo en esta etapa de experimentaci6n 

arquitect6nica, salvo algunos ejemplos ensayados por Juan Se· 

gura en casas de la Hip6dromo-Condesa, resulta m4s bien poco 

frecuente su presencia en las fachadas pese a que ya en este 

momento los partidos en planta tendlan por los nuevos dimen·· 

sionamientos de los lotes, al paulatino abandono del rEgimen 

axial para concentrar en un flanco las circulaciones (aQn las 

verticales}, y en el contrario, las diversas dcpendericias que 

integraban el interior de la vivienda. En tal medida es de 

llamar la atenci6n la adopci6n por parte de Ortiz Monasterio, 

de un r6gimen compositivo que por aquel entonces en Europa efil 

pezaba a cobrar particular i~portancia en tanto que proposi·· 
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ci6n renovadora, pero que en !léxico tendrll que ¡¡.guardar hasta 

el advenimiento del funcionalismo a fines de la dl!cada, para 

obte.ner carta de naturalizaci6n como modelo de modernhacidn, 

De consecuencias mlls moderadas que la obra de Ortiz Mo- -

nasterio en cuanto al vigor del diseno, se ubican las casas 

que en diversos rumbos de la ciudad construyd el arquitecto 

Benjam1n Orvaftanos, de las cuales se mantiene.vigente hoy en 

d1a con toda su integridad plllstica original por lo menos la 

de la calle de Orizaba Nº, 78 concluida en 1923 (Foto 10), Si 

bien en lo general sigue adoptando los patrones cldsicos en 

cuanto a la conformaci6n de fachada mediapte seriaci6n rttmiaa 

de vanos, desplante a partir de rodapie y una ml!trica regular 

de hoquedades y macizos, hay en esta edificaci6n la intenci6n 

de proponer para la fachada una configuraci6n decorativa sus

tentada en una nueva caracterizaci6n de los elementos habitu~ 

les, pudiendo aventurarse una relaci6n pldstica entre el ll!x! 

co de Orvaftanos y el sentido ornamental que aparece en la ar

quitectura de los eptgonos de la secesi6n vienesa, fundamenta.! 

mente Olbrich y llofmann, quienes sin trastocar la normatividad 

compositiva heredada de la academia decimon6nica, redibujan 

cada uno de los elementos hasta dotarlos de una nueva identi

dad desprendida casi totalmente de la consistencia visual que 

presentaban con anterioridad. De esta manera, los repizones 

de ventanas tanto como las mol duraciones que exornan la faclia.da 

se traducen en los prorectos de On•aiianos, en ¡:ruesos elementos 

cuyo peso especifico dentro del conjunto hace hincapiE en la 
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defensa de la belleza como hecho primario del fen6Meno arqui· 

tect6nico, con la consideraci6n de que se trata de una nueva 

estl!.tica preocupada en redisellar los componentes ·bllsicos de la 

fachada buscando alejarse del repertorio tradicional~ y pro

poniendo en su lugar uno al terna tivo curo vigor geométrico 

reside mlls en su consistencia plllstica. que en su afinidad con 

las formas clllsicas, Los vanos de ventanas adoptan un cerra

miento pleno de originalidad y que consiste en un dintel sua

vemente apuntado h~cia el centro~ gruesas entrecalles se en-

cargan de independizar la posición de la ventaner1a respecto 

de la planimetrta general y la presencia casi constante de t!. 

bleros y cenefas de mosaicos policromos nos refieren a no du

dar, a la inclinaci6n desarrollada contemporaneamente en Eur!!. 

pa de tratar algunas porciones los muros con delicadas color!. 

ciones1 expresadas generalmente mediante formas de origen org! 

nico, • 

EL EDIFICIO JARDIN.· 

Construido hacia 1931 por el ingeniero y arquitecto Fra~ 

cisco J. Serrano el Edificio Jardin (en la esquina de llartl y 

Sindicalismo, Col, Escnndón) cor:isti ture una singular experie~ 

cia dentro de la notable producción edilicia desarrollada por 

su autor en la ciudad de M6xico. La obra de Serrano. pese a 

lo notable de su carácter y a la gran abundancia de ejemplos 
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quo han logrado subsistir a la deprodaci6n y a las modifica·· 

clones que suelen imponer los usuarios, ha sido poco histori! 

da.y anal liada de tal suerte que desconocemos muchas de las 

circunstancias t¡ue lo motivaron casi desde el inicio de su 

trabajo profesional (primero como ineeniero, actividad a la 

que incorporo a mediados de los treintas su posterior forma· 

ci6n de arquitecto), a la adopci6n de la mayorta de los parA· 

l'letros estilisticos que fueron asimilados por la cultura ar·· 

quitect6nica local; de esta manera nos vamos encontrando a lo 

largo del tiempo con ejemplos del neo-colonial, de arquitec· 

tura es¡ianola, del Art Dec6 (del que fue sin duda uno de los 

más brillantes exponentes), del cubismo y del racionalismo. 

El edificio Jnrdtn construido en el ano en que precisamente 

Serrano inici6 .a estudiar arquitectura en la Academia de San 

Carlos (1931 a 1936) es un caso excepcional de diseno, si se 

considera la circunstancia de que fue ejecutado por un indiv! 

duo que si bien dominaba el nspecto t6cnico de la construccUn, 

suplta el desconocimiento te6rico del hacer arquitect6nico con 

la experiencia aportada por la práctica, la sensibilidad inn! 

ta para el dominio de proporciones, ornatos y sentido campos! 

tivo, y una inagotable inquietud que le llevaba a la blisque· 

da constante de nuevos prototipos con los cuales no solo cnr!. 

quecer su producci6n formal, sino resolver también problenas 

de uso y funcionamiento propios del ambiente nexicano. 

Tal como en otros casos, la presencia de Le Corbusler 

viene a ser sino definitiva si de una enorme importancia den· 
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tro de la estela de motivaciones que Serrano asiJ11ila de la ª!. 

quitectura europea; algunos de los postulados contenidos en 

el llamado de los "cinco puntos" para renovar la arquitectura, 

son tomados en cuenta por Serrano desde las obras de la prim!!_ 

ra mitad de los veintes, hasta alcanzar con el proyecto del 

Edificio Jardin la culminaci6n de un prop6sito que contempla

ba como factor vital la convivencia de la colectividad dentro 

de amplios espacios jardinados. El mismo Serrano expresó res 

pecto de su relación con Le Corbusier: 11
• ,.a mt me sirvi6 de 

mucha guta e influyó propiamente en mi manera de pensar Le 

Corbusier ••• yo tenla mucho inter6s por los jardines porque Le 

Corbusier precisamente decla que habla que recuperar los azo

teas haci6ndole un lugar verde ••• hicimos entonces en la Colo

nis Escand6n un edificio en la calle de Sindicalismo y Martt 

(Edificio Jardtn) 1 que tenta un terreno de 4000 m~; en los P!. 

bellones del edificio dejamos·, en la parte baja, unos espacios 

que eran como verandas al jardtn y, entre pabellón y pabellón, 

se extendla el jardtn por lo que fue un edificio de 4000 metros 

de jardtn concretamente en la planta baja y las plantas alta~ 

entre verandas se utilizaban para descanso, juego de niftos y 

para muchas otras cosas que propiamente venta siendo un refl~ 

jo.de aquella arquitectura a base de columnas 11 .C37> 

El conjunto del "Jardin" representa en el ~léxico de ini

cio clc·•Jos treinta, una importante' a\•anzada del mismo funcion_!I 

lisrno con acento en Le Corbusier que al mismo tiempo pregona

ban O'Gorman, Legarreta )' Aburto con la diferencia de c¡ue miel!. 
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tras O~Gorman proponía una radicalizaci6n que se olvidara de 

la estEtica, en favor de un uso mlls extensivo de la edifica-

ci6n, Serrano partía de los conceptos de Le Corbusier en fa-

vor de un· cambio cualitativo de la arquitectura sin dejar de 

lado en ningún momento, que el despliegue ornamental segula 

siendo por aquel entonces un adjetivo insustituible de la 

obra edificada. El Edificio Jardln se organiz6 en forma de 

crujlas perimetrales dejando al centro jardines de uso colec

tivo; pabellones intermedios con circulaciones y departamentos, 

subdividieron el espacio interno en cuadrantes abiertos e in

tegrados en su totalidad mediante las aperturas a que daban 

lugar las plantas bajas descubiertas, De esta manera la teo

rla de Le Corbusier sobre la jardinerla en azoteas se hizo e! 

tensiva al entorno inmediato dentro de un esquema que llev6 

el germen de las futuras supermanzanas rodeadas de parques; la 

columna aparece como el elemento estructural bllsico con lo que 

se posibilita tanto la liberaci6n de la planta baja (por medio 

de "pilotis") como la flexibilidad en las dos plantas superi2 

res, que al mantener su estabilidad mecllnica mediante apoyos 

aislados prescinden de muros divisorios de carga y permiten 

disponer de las fachadas cono elementos exentos de compromiso 

estático, de tal suerte que la ventanerla corre horizontalme!!. 

te dando lugar no tan solo a una canancia extraordinaria de a 

soleamiento, sino también a una mayor vinculaci6n con el ncdio 

externo, Por prinera vez en !léxico. aparccla un edificio de 

uso colectivo que ensayaba con toda extensión los afanes ren2 
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vadores de la nueva arquitectura francesa propuesta por Le Co.! 

busier, sin dejar de lado tal como se ha mencionado con ante· 

rio.ridad. el programa de ornamentaci6n en favor de un nuevo 

modelo de convivencia colectiva, 

DOS EDIFICIOS PARA OFICINAS,· 

Dos edificas de oficinas construidos en la ciudad de MI!· 

xico exponen el origen de las tendencias de uniformidad y re 

gularidad compositiva, que cobraran gran vigencia en anos Pº! 

teriores como s.usti tu to de la seriaci6n rttmica de origen re· 

nacentista que priv6 en la construcci6n mexicana hasta el pr! 

mer cuarto de este siglo. El primero de ellos, fue construi· 

do en 1932 por el arquitecto Josl! Arnal en la Av, Ju4rei Nº,60, 

con el prop6sito de alojar departamentos habitacionales; mAs 

tarde el inmueble cambi6 al giro actual de albergas oficinas 

y despachos comerciales. Sobresale dentro del modelado de f! 

chada que presenta el edificio, la fenestraci6n horizontal ·e 

ininterrumpida que provoca la presencia de cinco bandas tran! 

parentes. equilibradas con seis nasivas; esta alternancia ver 

tical está contenida dentro de un paralelepipedo que gracil-

mcnte parece adosarse m~s que desprenderse del volumen total 

que configura la masa del conjunto, Un pequel\o .Pabcll6n sobr.!!_ 

sale de la azotea coincidiendo con el centro de la fachada, a 
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la vez qu~ mantiene la calidad incorpore& que domina en el 

resto de los elementos. Este edificio prefigura el postericr 

ingreso de la cristalerla a la arquitectura como factor domi

nante en la fachada; sin embargo cabe apuntar en favor del d! 

sefto de Arnal,que en el conjunto de Jugrez 60 se mantiene a 

pesar del impulso horizontalizante, un particular cuidado en 

favor de la escala y la relaci6n entre el contenido del inmu!_ 

ble y su exprcsi6n externa, circunstancia que una vez trasto

cada en d6cadas posteriores. di6 lugar a una suerte de tira-

nla del material respecto no solo de los factores de habital! 

dad de los edificios, sino de la condici6n expresiva del uso 

y funci6n del conjunto hacia la urbe. 

El segundo conjunto. es el edificio que Enrique de la 11~ 

ra construy6 en 1933 en la calle de Cinco de !'ayo Nº. 18. En 

61 se deja ver una voluntad compositiva en la proposici6n de 

fachada, contraria en cuanto a valores geom6tricos a la de 

JuArez 60, pero id6ntica en lo que se refiere al concepto de 

expresi6n del inmueble dentro del conglomerado urbano; De la 

!fura utiliza cintas verticales transl6cidas apenas brevemente 

interrumpidas por los bordes de los entrepisos; a pesar de la 

alternancia con entrecalles macizas queda claro por el rer.mr

camiento que limita a la ventanerra, que la intenci6n es otoE 

garle ma¡·or jerarc¡ula plástica a la placa transparente respeE_ 

to de la solidez en fachada. Al igual que el edificio de Ar

nal, el uso bien proporcionado de la ventana a pesar de 'su 

continuidad a lo largo de los cuatro niveles de la estructur~ 
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no deja de lado en ning6n momento la consideración de que si 

el interior se organiza en base a.un esquema compartimentado 

y c~lular en las tres dimensiones, el exterior debe actuar 

como la consecuencia planim6trica de la composici6n interna. 

EL CENTRO ESCOLAR REVOLUCIÓN,· (Fotos 11, 12 y 13) 

Contemporáneo al programa masivo de construcci6n de es-

cuelas emprendido por Juan O'Gorman en 1932, el Centro Esco-

lar Revolución surge en 1933 como una alternativa que a todas 

l.uces se propone conciliar los valores de economta ornamental 

y racionalizaci6n geométrica del funcionalismo, con los argu

mentos de monumentalidad y preponderancia de la masa como pr~ 

dueto del discurso estEtico heredados del academismo. Obra 

del arquitecto Antonio Mul\oz Garete, el Centro Escolar convoca 

no solo a las dos tendencias antag6nicas sino que tamb16n hace 

eco a la postura plfistica integracionista puesta en vigor por 

los mural is tas del vasconcelismo; de esta manera Fermtn Revuel 

'tas disel\a los vitrales de las bibliotecas mientras .que los 

muros de vesttbulo de acceso son trabajados por RaOl Anguiano, 

Aurora Reyes, Ignacio Jaramilla y otros, La entrada al centro 

es presidida por el grupo escultórico "Educar es Redimir" de 

autor anónimo. 

El conjunto se desarrolla a partir de un incuestionable 
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eje de simetrta que cruza disgonalmente un terreno de config~ 

raci6n cuadrada (el mismo que por muchos aftos ocup6 la célebre 

c4r~el de Belen); el eje parte de la escultura exterior, atr! 

viesa el patio central de juegos y culmina en la alberca con 

graderta a ambos lados ubicada en la parte sureste del predio, 

El partido contempla la posici6n de seis crujtas de aulas per 

pendiculares al eje central. dejando entre una y otra espacios 

libres para las actividades recreativas¡ flanqueando el ves

ttbulo porticado que sefiala el acceso, se presentan sendas b! 

bliotecas y el Area de Gobierno sobre el primer tErmino y en 

el eje de sirnetrta, Volumdtricamente el conjunto se desarro

lla como una sucesi6n de prismas cQbicos con cuerpos altos 

adosados (conteniendo las circulaciones verticales), en con-

tacto con la explanada central y una progresi6n escalonada en 

sentido contrario, de tal suerte que las zonas elevadas no 

llegan a provocar asfixia geom6trica a.l contar con el desaho· 

go del patio central, y las masas que tienden a disminuir en 

altura se dispersen hacia las Arcas laterales que por conse-

cuencia 16gica limitan las perspectivas, La t6nica imperante 

es la profusi6n de la ltnea horizontal que se expresa lo ni! 

mo en los remetimientos de los pasillos de cada uno de los nJ. 

veles, que en los remarcamicntos de planos longitudinales, los 

que mediante un cambio de color operan como respaldo a un mo

delo de fenestraci6n integrado por elementos de ventanerta i! 

dividualizados. Las columnas en tanto que recurso plástico 

vertical, solo se destacan en las plantas bajas de los edifi-
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cios (sin llegar a ser libres), en la secuencia que estable·· 

cen en los pasos a cubierto que flanquean el patio central, y 

en ~l p6rtico frontal que con una sola altura resuelve corre~ 

tamente la transici6n de alturas entre el ambiente externo y 

el juego interno, Si bien la configuraci6n de los.edificios 

se plantea a partir de un r6gimen de absoluta austeridad geo

m6trica, privando tan solo la presencia del Angulo recto y la 

natural combinaci6n de planos a partir del engarze a noventa 

grados, no deja por ello de sobresalir el prop6sito de jerar

quizar. a la volumetrfa1como resultado de una voluntad est6t! 

ca affn a la idea del edificio como presencia aislada dentro 

del marco urbano, El Centro Escolar Revoluci6n senala el fi· 

nal de una tendencia constructiva patrocinada por el Estado, 

en donde cualitativamente resultaba de mayor inter6s la pre·· 

sencia arquitect6nica aGn en contra de prop6sitos de economfa 

y utilizaci6n social, para dar lugar a una nueva tendencia mAs 

preocupada por la multiplicaci6n de servicios, dentro de una 

concepci6n mucho mAs racionalista de la sociedad y de la his· 

toria. 
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FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3 

FOTO 4 

FOTO 5 

REFERENCIAS FOTOGRAFICAS, CAPITULO VII 

INICIOS DE LA RENOVACION TEORICA 

"Granja Sanitaria e Instituto de Higiene en Popotla"1 

Arq. Jos~ Villagran 
1926 

Foto 1 Revista Cemento No. 20, Diciembre 1927 ( NG. ) 
Detalle : Pabell6n de vacuna antivariolosa, vista del 

norte 

"Granja Sanitaria e Instituto de Higiene en Popotla" 1 

Arq. Josd Villagran 
1926 

Foto 1 Excelsior, Septiembre 18, 1927 

Detalle 1.Sala de necropsias y laboratorio 

"Granja Sanitaria e Instituto de Higiene en Popotla" ,· 
Arq. Josd Villagran 
1926 

Foto 1 Cuadernos de Arquitectura No. 4, INBA, Enero -
1962, p~gina 67 ( NG. 

Detalle : Planta de conjunto 

"Granja Sanitaria e Instituto de Hfgiene en Popotla" 1 
Arq, Jos~ Villagran 
1926 

Foto : Revista Cemento No. 20, Diciembre 1927 ( !IG, 1 
Detalle : Pabell6n de vacuna anti variolosa, vista del 

sur 

"Granja Sanitaria e Instituto de Higiene en Popotla"1 
Arq. Jos6 Villagran 
1926 

Foto : Revista Cerr.ento No. 20, Diciembre 1927 ( NG, J 
Detalle : Casa del portero 



FOTO 6 "(lranja Sanitaria e Instituto de Hiqiene en ·Popotla" 1 
Arq. José Villagran 
1!126 
Foto : Cuadernos de Arquitectura No. 4, INBA, Enero de -

1962, pligina 74 ( NG. 1 
Detalle 1 Almacén de Forrajes 

FOTO 7 "Hospital para •.ruberculosos en Huipulco" 1 Arq. Josf Vi-
llagran 
1929 
Foto 1 Olavarria. México en el tiempo, el marco de la ca 

pital. Sin pagina ! NG. ) 
Detalle 1 Vista del conjunto 

FOTO 8 "Hospital para Tuberculosos en Huipulco"1 Arq. Josd Vi-
llagran 
1929 
Foto : Cuadernos de Arquitectura No, 4, INBA, Enero de -

1962, pagina 78 1 NG. 1 
Detalle : Vista del patio central 

FOTO 9 "Hospital para Tuberculosos en Huipulco"1 Arq, Jos! Vi-
llagran 
1!129 
Foto : Revista Arquitectura-México No, SS, Septiembre- -

1956, pagina 141 1 NG, 1 
Detalle 1 Vista de la fachada posterior 

FOTO 10 Casa Habitac10n en Orizaba No, 781 Ar<¡. Benjamfn Orvaña
nos 
1923 
Foto : EY.A 
Detalle : Fachada principal 
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FOTO 11 Centro Escolar Revoluci6n1 Arq. Antonio Muñoz Garcta 
1933 

Foto 1 EXA 
Detalle 1 .Portico de acceso 

FOTO 12 Centro Escolar Revoluci6n1 Arq. Anton10 ~!uñoz Garcta 
1933 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Cuerpo de aulas 

FOTO 13 Centro Escolar Revoluci6n1 Arq, Antonio Muñoz Garete 
1933 
Foto 1 EXA 
Detalle 1 Conjunto interno 
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CONSIDERACIONES FINALES 
••••••••••••••••••••••• 

La revisi6n de los acontecimientos hist6ricos que inte·· 

gran el periodo de los al\os veintes en México resulta un tema 

con peculiar fascinaci6n, toda vez que en ellos queda impl1c! 

ta la génesis del modelo poHtico y cultural con e'l cual el 

pats se incorpor6 a la din4mica de nuestrosiglo. Si bien la 

circunstancia del porfiriato prefigura un proyecto de modern! 

zaci6n industrial, socioecon6mico y cultural desde la base de 

un Estado aut6crata, no ser4 sino hasta el triunfo de la Rev~ 

luci6n y su ulterior consolidaci6n pol1tica a partir de la 

tercera dl!cada, cuando en México se abra realmente el abanico 

de alternativas en favor de modificaciones estructurales, que 

si bien a la larga y sobre todo en el terreno de la .polttica 

estatal tendieron a encerrarse en s1 mismos, dieron lugar a 

la experimentaci6n y ejercicio de nuevas alternativas art1st! 

cas ·muy fruct1fero las m4s de las veces·, que contribuyeron 

no solo al enriquecimiento de la circunstancia creativa naci~ 

nal, sino a la conforMaci6n de la cultura mexicana de la Rev~ 

luci6n. 

Entre otras circunstancias derivadas del estallido social 

de 1910, se puso de manifiesto la necesidad de vincular el ar 

te con la ideoiog1a de la naciente revoluci6n y. con ello, la 

de asumirlo como eslab6n entre el presente y una tradici6n 

hist6rica basada en dos prlnciplos: la voca~i6n por emancipar 

• 656 • 



a la naci6n respecto de la opresi6n extranjera y la calidad 

estética de sus manifestaciones sensibles. Con ello se reto· 

man no s6lo los antecedentes de los artistas populares que en 

lll!xico se habtan opuesto al arte oficial buscando consolidar 

una efectiva comunicaci6n con los sectores populares (Posada 

serta el caso más claro dentro de este orden), sino tambien 

y en no pocos casos, con el pasado y aQn con el más acuerrido 

presente arttstico europeo, llagntficos ejemplos de estas re· 

laciones se hallan' presentes a lo largo de los al\os veintes¡ 

algunos tienden a actuar en favor de la cultura del Estado, 

otros contrariamente a ella. En todos los casos queda claro 

un prop6sito de renovaci6n. de lucha constante en favor de los 

principios propios y un afán casi obsesivo por consolidarse 

como la nueva imagen moderna del pats. 

La arquitectura jug6 un papel de primera importancia de~ 

tro del amplio debate ideol6gico que caracteriz6 a la década, 

Durante ella se sentaron -a no dudarse· lns bases de lo que 

habrfa de ser el.desarrollo de las tendencias de los slr,uien

tes treinta af\os, lapso en el cual se explotaron práctlcanente 

todas las posibilidades de los estilos surgidos en los veintes. 

Oespu6s de este periodo temporal, las caractertstlcas cultur! 

les de los paises occidentales <¡ue .influyen directamente en 

México vuelven a sufrir modificaciones considerables (sobre 

todo a ratz de la posguerra), de tal suerte que las corrientes 

arc¡uitect6nicas nexicanas in¡:resan a un nue\'O panorana plást!. 

co y espacial. Con todo ello, la arr¡ui tectura misna no \'olvi6 
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a ser tan importante protagonista de la puesta en escena cul· 

tura! como lo hizo en la etapa de los anos veintes. 

Una de las mAs importantes consideraciones que cabe ha·· 

cer en torno al panorama social de la d6cada analizada, es el 

hecho de que la arquitectura mexicana dentro de sus prop6si· 

tos de transformaci6n y pese a seguir en algunos casos muy de 

cerca a las vanguardias occidentales, posee sus propias cara~ 

terfsticas do identidad con las cuales sustenta su carácter · 

de modernidad, No resulta justo en tal medida, seguir enjui· 

ciándola solo con base en los parámetros que pretenden total! 

zar los fen6nenos artfsticos y aplicarlos cono medida compar! 

tiva para todas las culturas en un momento hist6rico. Hemos 

tratado de deslindar cuales serian las condicionantes más in· 

portantes de la arquitectura mexicana estudiada, a fin de ca· 

lificar de acuerdo a ellas los avances dados a partir de 192Q 

Consideramos que en primera instancia habrla que hacer menci6n 

al prop6sito de constituir con la arquitectura un s6lido pro· 

grama que trascienda la necesidad objetiva de edificaci6n, P! 

ra convertirse en un modelo que coadyuve a la identidad cult~ 

ral mexicana, sobre todo aquella que proponen los diferentes 

gobiernos emanados de la Revoluci6n. La sir,uiente circunsta~ 

cia es aquella que en el campo del diseno se plantea la nec~ 

sidad de alejarse de los esquemas compositivos inpuestos por 

la tradici6n acad6mica del siglo XIX, la cual de una nanera 

tirftnica habla impuesto el eclecticismo y al historicismo co· 

mo tinicas alternati\'as de soluci6n arquitectónica; el cobrar 
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distancia respecto a ello, represent6 un.gesto volitivo en f! 

vor de la renovaci6n no s6lo pol1tica sino tambien art1stica. 

El ~so de la nueva tecnolog1a constructiva caracterizada por 

el empleo del concreto armado y de los esqueletos de acero, 

expone una disyuntiva fundamental en favor de la transforma

ci6n de los modelos tradicionales; la posibilidad que ello con . -
lleva de extender verticalmente las estructuras as1 como de 

ampliar las coberturas espaciales, son factores que. per se; 

abren otros senderos para la proposici6n m s6lo de nuevos ed!. 

ficios para nuevas nec~sidades (los garages para autom6viles, 

los cines, los complejos de oficinas, etc), sino t.ambien· y 
·~ 

de una manera muy importante, la modificaci6n de las distrib~ 

ciones espaciales internas, acontecimiento que es aplicado lo 

mismo en la casa habitaci6n de tipo m1nimo, que en las grandes 

edificaciones que han pasado a la historia como la herencia -

mis depurada del periodo (el Edificio Er11ita, entre otras). 

El empleo cada vez mis extensivo del concreto influy6 de 

manera determinante en la morfologla de la arquitectura, no 

s6lo por la adecuaci6n estructural. sino por la consecuencia 

que tuvo en el mismo tratamiento de la pl&stica arquitect6nica, 

la que paulatinamente trat6 de abandonar los reper.torios orn! 

.mentales para fundamentarse en la geometrla a que daba lur.ar 

la propia estructura de soporte, asumiendo los principios de 

economta de formas en favor de un mayor robustecimiento de la 

expresi6n integral del edificio, Por Gltimo, la cuarta cir-

cunstancia que consideramos vital dentro de este espectro de 
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caracterfsticas locales de modernidad, tiene que ver con la 

estrecha relaci6n entre edificaci6n y los programas de neces! 

dades a resolver que emanan de la Revoluci6n, En esta medich 

necesidades sociales, configuraci6n cultural y arquitectura, 

se estrechan hasta constituir un solo elenento que se consol! 

da a medida que la Revoluci6n misma tiende a su robustecirnie~ 

to. Por ello, y sobre todo a fines de los veintes, la arqui

tectura tender4 a cobrar vigencia cultural a medida que se 

vincula tanto con la problem4tica social cono con el programa 

hist6rico de la Revoluci6n, circunstancia 6sta Gltirna que 

tiende a escaparse de las manos del Estado, hasta llegar a 

principios de la quinta dEcada a una separaci6n casi total. 

Si bien hemos encontrado que a partir de la tercera dEc! 

da aparecen edificios significativos que proponen innovacio-

nes formales y tecnol6gicas -sobre todo motivadas por los ca! 

bios trascendentales que surgen con la Rcvoluci6n Mexicana-, 

resulta de igual modo importante hacer nenci6n de que las pr! 

meras propuestas te6ricas en favor de la revoluci6n arquitcc

t6nica dadas en Ul!xico en el presente siglo, se presentan de! 

de la primera dl!cada en el seno del Ateneo de la Juventud, del!! 

tro del que sensibilidades como la de Acevedo y Federico l!ari! 

cal se manifiestan en favor de la identidad entre arquitectura 

y cultura nacional, del uso de nodernos materiales y tEcnicas 

y de la forrnulaci6n de un vocabulario exrresivo que permita a 

la arquitectura ser consecuencia del noncnto hist6rico por el 

que atraviesa el pafs. Ello, junto con la experimentaci6n que 
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con el hierro se hizo en el siglo pasado (principalmente en 

los trabajos de construcci6n dirigidos por ingenieros), debe 

ser .considerado como antecedente importante del surgimiento 

de una serie de edificios que, promocionados por la cultura 

·de la Revoluci6n y buscando apartarse de los pror.ramas neocl! 

sicos de la Academia de San Carlos, no son en este sentido 

productos absolutos de la nueva era cultural, debiendo ser 

clasificadas como consolidaci6n de la ideologta que en favor 

del cambio arttstico se gest6 dentro del rnismo porfiriato. 

En gran medida, las consideraciones del pArrafo anterior 

tienen que ver con la tendencia nacionalista y, particularme~ 

te, con el programa neocolonial que de hecho lleg6 a consti

tuirse en el primer estilo arquitect6nico con el que se iden

tific6 a la cultura de la Revoluci6n; en este sentido, el ne.!! 

colonial puede ser considerado el primer estilo moderno mexi

cano en el siglo XX, en tanto que propone soluciones nuevas 

en favor de una estructura cultural distinta, Con ello supon~ 

mos, y es de hecho una demostraci6n, que la modernidad en el 

caso de la arquitectura mexicana no debe ser entendida tan s~ 

lo como la vinculaci6n a las nnnifestaciones que en el extra~ 

jero se plantearon este prop6sito, sino de una manera mucho 

nfis particular, como la respuesta concreta a las necesidades 

propias del pats en trfinsito hacia una definici6n hist6rica. 

Dicha caracterizaci6n, que si bien a partir del obrer.onato se 

convierte en proyecto estatal, encuentra sus antecedentes tal 

como ya se mencion6 en la etapa cultural pre\•ia a la propia 
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Revoluci6n, 

De hecho cada tendencia surgida en esta etapa de la cul· 

tura mexicana. ofrece y enarbola sus propios prop6sitos de 

transformaci6n. Cada una de ellas supone ser la gran altern! 

tiva al cambio., y en álgunos casos, incluso llegan a contrap!!. 

nerse respecto de sus contemporAneas, por lo que no serla vA· 

lido a nuestro juicio caracterizar a una en particular como 

la iniciadora de la era moderna en materia arquitect6nica, 

Existen relaciones de imbricaci6n entre ellas, de estimulo y 

respuestas particulares, y sobre todo debemos considerar que 

la mayorla de los arquitectos, tal como ha quedado claro a lo 

largo de este estudio, se inclinan en algún momento por ofi·· 

ciar dentro de los limites de cada uno de los estilos, cirCUJI! 

tancia que propici6 la paulatina mezcla de argumentos y prop!!, 

siciones en busca siempre de un programa totalizador. Por t!!, 

do esto, reconocemos las aportaciones de las tendencias tanto 

como el valor intrtnseco de sus edificios, pero nos alejamos 

de lo que consideramos el peligro de definir qué corriente y 

con qué'edificio se inicia realmente el proyecto de cambio, 

En todo caso, y si ~ste fuera un argumento trascendental, aquel 

que desee una precisi6n en la calificaci6n de la arquitectura 

moderna nacional, tendrta ser consecuente con la cronologta y 

pensar en el periodo nacionalista como el primero que aporta 

importantes opciones en favor del cambio. 

Uno de los resultados concretos de esta investignci6n es 

la recopilaci6n hecha de los proyectos y obras ej ecutndas en 
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el periodo sefialado, incluyendo las fechas de terminaci6n, 
• 

autores, giro del inmueble, estado actual del mismo, y un ju! 

ci~ que intenta en cada caso determinar la tendencia a la cual 

pertenece. Esta herranienta pretende enriquec.er la informa· -

C:i6n que se tiene sobre la bistoriografla artlstica del perl2 

do, para su integraci6n se acudi6 a todas las fuentes posibles 

de infornaci6n• Por flltimo, y en consecuencia con la idea ya 

planteada de las interrelaciones e$tiltsticas asl como de las 

fuentes de influencia cultural, hemos elaborado un esquema 

sin6ptico (cuadro adjunto), .en donde .aparece expresado lo que 

a nuestro modo de ver fue el universo arquitect6nico del Hl!x!_ 

co de los afios veintes. 

Estamos ciertos de que el tena no ha sido agotado, la 

dispersi6n de la infornaci6n, la destrucci6n de los edificios 

y la carencia de registros fotográficos, asl como la ausencia 

de una tradici6n que haya planteado tanto el respeto a la obra 

edificada como a la consideraci6n de la relaci6n que l!sta ti~ 

ne respecto a la cultura de nuestro pats, hace que la labor 

en este sentido no sea fAcil de llevar a cabo. Sin embargo, 

consideramos que algunas referencias anotadas en este texto, 

el ensayo de organizaci6n estilfstica de la producci6n edili· 

cia y el intento para encontrar sus vinculaciones con la real! 

dad artfstica, cultural y polltica del México posrevoluclona

rio, .ruedan ser aportaciones que obren en favor de la lectura 

de la h~storia 1:1odcrna de MExico, sobre todo )' en particular 

de aquella que siendo la materia de este trabajo, considera· 
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mos que sea la que con mayor vigor se encarg6 de hacer pene

trar a México dentro del gran concierto de la cultura moderna 

occidental, 
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ANEXO 1 

Relacidn de edificios construidos 
o solamente proyectados, en el P! 
rlodo que abarca de 1920 a 1934. 
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RELACION DIJ EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A 1920 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GIRO NOMBRll Y UDICACION AUTOR CORRIENTE ES• llSTADO ACTUAL RllFERENCIAS 
TILISTICA 

1 

1. llotel llotcl Rcr.ls (Av. Ing. r.liguel Rebolledo llclktico Desaparecido S4nchez , Fogarty. 
·Jullroz y Balderas) Medio sislo ele ce· 

mento en ililco ••. 

I' 2. Oficin.is r:dificio Excclsior Arq. Silvio Contry 
(Av. Jullrez y Buen· Ing. lliguel Rebolledo llclktico Sin ioodific! 
roli). e iones 54nchez, Fogartyl 

Ibidem, · 

~(*) 3. Oficinas y IJdificio Hlgh Life Arq. Silvio Contry llcl6ctico Sin ioodifiC! 
~ tiendn (Connto esq, ~ladero) clones S4nchez, Fogarty. 
·~ Ibidem, 

~) Sc11Bn Israel Kntzrnnn, se construy6 en 1922, 
1 

RllLACION DIJ EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A 1921 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1, Alrnncl!n C2 El Palacio de llierro Arq. rnut nibois 1.t><lemo Sin lOOdifiC! Katzrnan, Israel. 
r rncrcial (S do Febrero y 16 clones A!!Jui tectura Con· 

1 
de Septieni>re) i¡rllñea en Jlxico. 

¡ 
giiii ,n,. 

2. r:dificio de Sin noni>re Arq. Guille11110 Pallares KntZlllllll, Israel. 

f Depnrtnrnen· (Alznte Nº. 44) Ibidern. 

r 
tOI 

[' 3. llospitnl 

1: 

l!ospital Frnnc6s 
(Ninos lf6roes) 

Arq. raul nibois Sin definir Desaparecido Katzmnn, Israel. 
Ibidem. 

" ;: ,, 
,. 



RELACION DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A 1922 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRlllNTE ES· ESTADO ACTUAL RBFBRBNCIAS 
TILISTICA 

1 , Cns11 llnbi· (Reform.1 180) Arq. Bernardo Calder6n Eclktlca Breves modifica- KatZlllllll, Israel 
' tnci6n clones lbidem, 1 

.. _¡ 
2. Cnsn llnbi· (Refonna 408) Arq. Manuel Ortlz ~b- Desconocido Desconocido Katzman, Israel ' ¡ tnclón nasterio lbidan. 

3. Cnsn llnbi· (San Luis Potosi Arq. Manuel Ortlz l·b· ltldemn Sin modificacio· Ka tZlllllll, Israel 
tncl6n 201) nasterio nes lbidem. 

4. r:dificio de (Rlo Rhin 3) Arq. Benjamln Orvnllanos . Sin del;inir Jlosconocido Katz111111, Israel 

!· ' 
depnrtnmen· lbidem. J'I• 103. 

1~ 
tos 

s. Escuela Am¡llinciones en ln Desconocido Gimnasio y Al· ~dificado ne· Cundemos de ¡ ., 

! ' Escuela Nacional berca construi tunlmcnto Bellas Artes 
rreparatorin dos ror orden -do Nº, 1 

1 
(Justo Sierra) Josó.Vasconcctos. Enero 1963, 

6, l'ábrlcn l'ábrica Ln Victo· Desconocido Fabril Desconocido Katzman, Israel 
ria Ofl· cit. p. 109. 

7. l'rontón l'rontón Hispano- lnp,. IRJ13cio L6pez Sin definir lbdificado ac· Katzman, Israel 
Mexicano; (actunl Balcalari tunlmcnte Ibidem. J'I• 101, 
mente cine Real -
Cinema) 

O. Ministerio Sccretnrln de Educa· lng. l'ederico M&!doz; Noocllislco Sin modificocio· Vnsconcelos, Josf 
ción l'liblicn, (calle Arq. Edunrdo llllcedo y nes El Desastre ... 
Ar~entinn; ndaptnci!!. Arbou (*) 
nes) 



GIR> IOSRD Y UBICACION AUIOR CORRIINl'll FSTI· ESTAOO AC1\W. REFEREM:IAS 
tISTICA 

1 9. Oíicinns füllíicio 1'/oodrow Arq. Albert Pepper 1!odemo Sin modifica· Katzman, Israel 
1 (Bollvnr y 5 de clones Op. cit. p. 102. 

1 M11yo) 

~ 10. Urbanismo l'rnccionnniento Chn· Arq. José Luis Cuevns ~bdemo Breves modif!. Katzmnn, Israel 
pultcpec Heir.hts cocioncs Op. cit. 

.1 
(Actunlmente Lom.1s 

' 
de Chnl'IJltepcc) 

·I 
1 

(*) Ser,tln opini6n del Arq. Vicente Mendiola 

. ' 

RllLACION DE IJDIFICIOS CORRIJSPONDlllNTES f\ 1923 ' 
·········································-··· 

"' "' 1. Biblioteca Biblioteca Cer- Depto. de Construc- Neo-colonial llodificndo Katzman, Israel 
'" , . vnntes (Jn rdln clones de lo SEP¡ Op. cit. p. 90 

de Snn Fernando) Arq. Francisco Con· 
teno (*) 

1 z. Cnsn llnbitn- (Oriznbn Nº. 78) Arq, Benjm:ttn Orvnflnnos Sin clcfinir Sin modificar Kntzmnn, Israel 

1 
ci6n Op. cit. p. 101 

3, Cnsn IL1bitn- (Pimentel Nº. 42) Arq. Benj amfn Orvnflnnos Sin definir Desconocido Katzman, Israel 
ci6n Op. cit. p 101 

4. Cnsn llabitn~ (Cnlz. Tncub.1yn Nº. Arq, Benjruntn Orvnflnnos Sin de.finir Desconocido Kotzman, Israel 
cllin 134) Op. cit. p. 106 

(*) Se¡¡(in oplnl6n del flrq. Vicente l·klndioln 
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RO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIP.NTF. ES· ESTADO ACTUAL REFllRllNCIAS 
TILISTICA 

s. Cnsn llobit!!, (llzcquiol ~bntes 26 Arq. Carlos Obreg6n EcU!ctico Desconocido De Garay, Gra· 
cU5n y 20) Santacilia cield Carlos 

Obre n Siiñta· 
cilla ... p. 

1 
too i. 

6, Cnsn llobit!!, Primer lURRr del CO!!_ Arq. Carlos r.reenhnm Sin definir Proyecto Katzmnn, Israel 
cl6n curso pnra cnsas en Op. cit. p. r103 

"Chn¡!!l te!!!:!: llel¡:hts" 
7, Cnsn de Ro· Cnsa de Salud del Po· Descono<:ido Sin definir Desconocido Casasola, 1'ClllD 8 

poso riodista: (Lonns de p. 2340 (Foto) 
Chapul tepec) ... 

8, r:dlriclo de Departamentos GaoM Arq. Angel Torres To· Neo·coloninl Sin modifica· Katzman, Israel 
llopnrtnmcntos (Bucnroli y Tres Gio rija clones Op. cit. p. 90. 

l. 
rras) -

1~ 
9, r:dlCicio de (Vizcnynas Nº. 12 y ' Arq; r.Muol Ortiz Pb· Neo-colonial Sin modifica· Katzman, Israel 

Dcpnrtnmcntos 14) Msterio . clones Op. cit. p. 90 

¡ 10. llstnci6n do Estnci6n de <iindala· Arq. Luis PlcGre¡¡or Sin definir Proyecto Katzmnn, Israel 
' l'orrocnrril jnrn, Jnl, Op. cit. p. 101 ¡ 

11. Escuela Pnhcllones do la Fa· Desconocido Sin definir Pbdificado Casasola, Op. 
cultnd de Qufmicn on cit. 
Tncuba (Tacuba) 

12. llscuola llscuoln Industrial Desconocido Desconocido ~bdificado Katzman, Israel 
de Orizaba, Ver, Op. cit. p. 109. 

13. Escuoln Centro Educativo Arq, !'.dm.lndo ZlllTlldio Nco·colonial Sin modificar Cemento Nº, 18 
Belisnrio Domtnguez Ing. Alberto Alvarez octübre 1926 
(Jnrdtn S.'Ul Feman· (inaugurado.el ' 
do) 7 de mayo d, 1923}' 

! 
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GIRO NOllBRll Y UBICAC ION AUTOR CORRIJlNTll f:S· llSTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

14. llscuoln Facul tnd do Medicina ler Lu~ar: Jlclkticos l'royectos. llxcelsior, fe· 
(La Piedad) Arq, Pa to Flores brero ID ele 1924 

2°. LuRar: 
Arq. Luis Prieto Souzn 

15. Ftlbrica Fáhricn San Rafael¡ Desconocido Desconocido Desconocido Katzman, Israel 
(San Rafael, r:do,de Op. cit. p. 

1 
109 

México) 

16. Fllbrica Fábrica La llonniga 
(San Angel) 

Desconocido Desconocido Desconocido Katzman, Israel 
Op. cit. p. 109 

17. l'llbr lea Ccrvcccrla llodclo Desconocido Desconocido Desconocido KatZl'lllll, Isr11el 
Op. cit. p. 109 

"' -j :;1 18, llospital Sanatorio Britllnico Arqs. C, Grove Johnson F.cll!ctico Desaparecido llxcolsior, 27 
de la ciudad de M6· y Pcpeer de dicieiibre de 

¡ xico¡ (Ant:fna Cal· 1925 ; (inauaura 

l znda La Ve nica) do el 15 de no:" 
viembre de 1923) • 

. Katzman, Israel 1 19, ~lerendo !!creado de Villahcr· 
mosa, Tab. Desconocido Desconocido Desconocido 

Op. cit. p. 109 

20, ~bnllllCllto Fuente de Fray Bnrto Arq, Roberto Alvarez Neo•colonial llodificado Katzman, Israel 
lomG¡ (costado orieñ Espinoza Op. cit. p. 90 
te Catedral de ~\'!xi:" 
co) 

21. tb111111Cnto llcmiciclo de la Fucn Arq. Roberto Alvarcz Neo•colonial Desaparecido Katzman, Israel 
te del acueducto de- Espinoza Op. cit. (Se le 
Cha¡ml tepe e. (acceso asigna eri61iea· 
oriente 111 bosque de mente la autorla 
Cha~ltepcc) do 1 a fuente que 

data del siglo 
XVIII), 



GIRO NO~mRB Y UBICACION AUTOR CORRIDllTll llS• llSiAIJO ACTUAL RllFllRllNCIAS 
TILISTICI\ 

22, ~bnll!IClltO ~bn1111Cnto a la Repú· Arq. Antonio ~llnoz l.txlomo Proyecto . Revista Azule·· 
blica, Queri!taro, Qro. jos, Tomo --yr, 

Nº. 2 

23. l'ahc116n de l'nbc116n de ~ll!xico en Arq. Carlos Obreg6n Neo-colonial llosapareciclo Revista Azule• 
llxposici6n la Feria de Rio de Ja Santacilia, Arq. Car ios. Jbii1eil."'" 

neiro (Rio de Janeiro los Tarditi -
Brasil) 

24. Talleres Talleres Tostado (en- Arq. l'ederido Mari! Neo-colonial Sin modifiC.!!, Katzman, l9nel 
lle Mina) cnl clones Op. cit. p. 90 

RllLACJON Dll llDJFICJOS CORRllSPONDJEtlTllS A 1924 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"' .... 
[ '" 1. ,\endemia Gran Academia 1-1111- Arq. Alfredo Olagaray Sin definir Proyecto r:xcclsior• ¡\~s 
1 • tnr en la llllciencln to 10, 1924. -
1 de saravia, Celayq, 
! Cito. 

2. Rallos Rallos pliblicos Depto, de lldificios Sin definir Con algunas Universal, no· 
en el Bosque de y r.tin1111entos de la modificaciones viemhre 30,1924 
Chnpul tepec. Secretarla de Comu· 

nicaciones¡ Jng. V! 
cent e CUevas, 

3, Biblioteca Biblioteca Jberoa· llepto. de Constroc:cio Sin definir Sin modifica- (Inaugurado el 
mcricana, Ex-igle· nes de la snr. - clones 26 de abr i1 de 
sin de la Encania- 1924) 
ci6n (adnptnci6n) 



GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ns- llSTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

4, Cnsa llnb i tn (4a. cnlle de Londres Arq, Miguel de la G6tico-espallol Sin modifica· lkliversal, oc-
ci6n - N". 66) Torre clones tiilire S, 1924, 

s. cn.~n llabi tJ!. (Calle de Londres) Arq, Augusto re tri Sin definir Desconocido ~iversal, no· 
ci6n ciolli - vliiiíiíre 30,. 

1924. 

6, Cnsa Hnbit!!, (Calle de rol!nova Arq. Carlos Green- Sin definir Desconocido Excelsior, sep-
ci6n Nº, 37) ham diiiíiíre, 1924. 

7, Cnsn Habit!!, Proyecto para la Arq, Fmundo Zllllllllio Sin definir Proyecto Excelsior, ~s 
cil!n casa del obrero to z~. 1g24, -

' O, Cnsa llnb i t!!, Proyecto tipo para A!.<!, D. Garcta Sin definir Proyecto lkliversal, oc-
"' ci6n la nueva colonia ¿-sicJ tiilire 1g, 1924. i;l Del Valle ... ' ... 

9, l:dificio do r:diflclo lltchogaray Ing, Luis Robles-Gil Neo-colonial Sin modifica- Cemento Nº, 2, 
Oficinn5 (Uruguny csq, S do cienes lébrero 1925. 

Febrero) 
' 

10. r:dificio do Edlf icio Cidosa Arqs. Paul Dubois y lotxlerno f.k>dificado Cemento N~ 23, 
Oficlnns (Isabel la Catl!Uca M1rconi f'iíyo 1gzs 

y Uruguay) . . . . . . 

11. r:dificio do Edl ficlo de la Arqs, Carlos Obreg6n Sin definir Proyecto ICatzman, Israel 
Oficlnn5 Loterta Nacional Snntacilia y Jos6 V!. Op. cit. p. 51. 

llagrdn Garete, 
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GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES- ESTADO ACTUAL REFERP.NC IAS ¡ 

' TILISTICA • 

1 10. llangnrcs IL'lllgares en el Ae· Desconocicb Sin definir Desaparecicb tmiversal, no 
ropuorto de Dalb~ vleiíbre l 6 di 
nn 1924. 

19. llospitnl Pabelldn Central Arqs. Jose Arnal, Reixa lbderno Modificado tmiversal, ene 
del Sanatorio Es· y S4nchez Arcas ro de 1924. -
panol (Av. EjGrc!. 
to Nacional) 

20. Horcado Mercado do Flores, Arq. Carlos Obreg6n Sin definir l'royccto De Garay, Gra· 
Plnza del Jardtn ~~ Santacilio ciela. Op. cit. 
retos. P• 101. 

1. 21. llinisterio Srta. de Relaciones Arq. Carlos Obreg6n Neo·clllsico Desaparecido De Garay, Gra· 
Exteriores (adapta· Santacilia, Ing, A! ciela. Op, cit. 

' clones) turo Pani · p. 100 

/~ 

~ 
22. lbnlllll!llto ~bnunento a los lli Arq. Luis Uc. Grcgor 1.txlerno Sin lll>dlfica· tmiversal, di· 

nos lll!roos, Casti':" clones ciembre 14 de 
llo do Chnpul topee 1924. 

23. UrbanislllO Pueblo Cooperativo Desconocido Desconocido llosconocido v. v. 

RDLACION DF. EDIFICIOS CORRllSPONDIF.NTF.S A 1925 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•·· 1. Caballerizas Caballerizns del lngs. Francisco de Sin definir Modificado Cemento Nº. 14 
Colegio Militar r. Herrera, y Alber. junio de 1926. 
(l'o!'Otln) to Alvarez Macias 



GIRO NOMBRll Y UBICACION AUTOR CO!l.RillNTF. ns- ESTADO ACTUAL RllFBRllNCIAS 
TILISTICA 

z. Casa ltabita· (Insurgentes 208) Arqs. Francisco Mart1- Sin definir Dcsconoc ido Kntzr.11111, Israel · 
ci6n nez Ner.rete y Ar,usttn Op, cit. p. 82 

1 
de la Barra 

! 
3. Cnsa Habita- (esq, de Varsovia Arqs, Jose Villor.r4n Sin definir Desconocido Katzm:m, Israel ¡ ci6n y Londres) r.arcta y Jose llspin.Q. OJ'l, cit. p. 82. 

1 za 
' ' 

' l 4, Cnsn ltabita- (San ttigucl e 1 y 83, Arqs, Carlos Obrcg6n Neo-colonial Desaparecido Katzman, Israel 
ci6n hoy Izaza110) Santacilia y Jos6 Vi· QJ!. cit. p. 82 

lla11rlln Garctn 

s. Casa llabita- (Calle CocahWllllil- Arq, llalr6n Balorczo Sin del:inir Desconocido KatZlllllll, Israel 
ci6n pn) QJ!. cit. p. 82 

!:!J 6, Casa llnbita- (Sonora esq. lnsur- Arq. Rodolfo Weber Sin definir Desaparecido Katzmnn, Israel 

"' ci6n 11cntcs) . QJ!. cit. p. 82 

7, Casa llabitn- (Coz\JllCl 33) A rqs, •bnucl Sllnchez Sin dcOnir Dcsconoc ido Katzman, Israel 
ci6n de Ca mona y Sal vn<lor QJ!. cit. p. 101 

Escolante 

o. Casa llnbitn- · (Londres 1 S 1) Arqs, ltanucl Sánchez Sin definir l\ldificndas Katzman, Israel 
ci6n de Cat1110na y Alfret1o QJ!. cit. p. 101 

O~agaray 

9, Cosa ltabita- (Calle d.c l'uebla) Arq, Bernardo Calder6n Sin definir Desconocido F.xcelsior, ene 
ci6n ro 25, IDZS. 

10, Cua llabito- Conjunto do vivicn Arq. Angel Torres To· Sin definir Desconocido Excelsior, fe-
ci6n dos (calle tic lndi ja brero 1", 1925 

pendencia, Tocuba':' 
ya) 



GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFF.RBNC IAS 
TILISTICA 

i 
1 

(~er6taro 113 y 115) l. 11 • Casa Habita· Arq. Bernardo Calderon Sin definir Desconocido Excelsior, di· 
1 ci6n clembre Z1, 
1 1924 

1 1 z. Cas11 IL1blta· Casas en la Colonia Arqs. Vicente Mendiola Moderno Proyecto Katzman, Israel 
' ci6n Algar in y JUllll Galindo Op. cit. p. ,101 
' 1 

t 
t 13. Casn Habita· flstudio de vivienda Arq. Carlos Tardi ti Sin definir Proyecto lixcelsior Z •r· '· 
~ ci6n mtnima (Tes is profe· zo 1 u' 19 s . 

J 
sional) 

1 14. Cnsn llnbltn· Cnsn de campo en 111 Arq, Manuel Ortiz nmas Ecl6ctico rroyecto r:xcelslor. •r· 
cl6n Col. del Valle (pro terio - zo 15, 1925. 

¡, piedad del Sr. Ra·-

1~ 
fael Salcedo) 

1 15. Cnsn llnbita· Casa de los sres. Arqs. Vicente Mendiola Moderno Proyecto lixcelslor, 1111r 

¡· 
cl6n Rivern y Stn. Mn y Juan Galindo zo 22 de 1925 

rfn (Col. de La-
rrensa)(*) 

16. Casa IL1blta· RC100delaci6n del Arq. Carlos Obreg6n San Neo·colonial Proyecto De Garay, Gra· 
ci6n Convento del Car· tacilia - cielo, Op, cit. 

men en San J\ngel, 
para casa del sr. 
Carlos Gutilirrez 

p. 101. 

Rnrrios 

17. Casa llahita· Casa en San Luis Arq. Carlos Obreg6n San Desconocido Proyecto De Caray, Gra· 
cl6n l'otost propiedad tacilla - ciela. Op, cit. 

del sr. León ren11. p. 101 

(*) Ubicación citnda en 111 fuente. 



GlRO NOMBRll Y UBICACION AUTOR CORRIDNTF. ns- ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

i 18, Cnsa Presiden· Ampliaciones y ronova· Arq, Luis lt:Gregor Sin definir Sin JllOdificar llliversal, •r· 
1 cial clones nl Castillo de zo IS, 1925. i 
1 

Clmpultepcc: oscalina 
ta, terrazn y pérgo--

1 lns ¡ 
~ 
t 

19. Cnsa dol llstu· Cnsa del llstudiante Arq. Carlos Obieg6n Neo-colonial Proyecto Jlxcelsior, no· \ 
' diente 111Cxicano en Paris, Santacilia vieihre 22, 1925 ¡ 

(Pnris, Francia) 
§ 

' -.; 20, f:dificio do (l'ucnte do Alvaro· Arq, Salvador Vertiz Neo· colonial Sin JllOdificar Katzman, Israel 
llcpnrtmnontos do Nº, 66) QJ!. cit, p. 82 

' 21, l'.diCic1o do (r.aleana N", 70) Arqs. Francisco Mar· Desconocido Desconocido Katzman, Israel 
!!: Departamentos ttriez Negrete y AIJll:!. · QJ!. cit. p. 109 ... tln L. de la Barra • 

22, lldiflcio de Oficlnns de la Desconocido Desconocido ltxlificado Casasoln, Qe.. 
Oficinas Beneficencia ptl· E!.· blica, en ol ex· 

hos11i tal de demcn 
tes, (calle Jklncc 
los), adilptaciones . ' ... 

23. r:dificio de Edificio Santacilia Arq. Carlos Obreg6n Moderno Desaparecido Cemento Nº. 24 
Oficinas (Calle de Mldero) Snntacilia julio 1928. 

24. !abajada nnhajada de 116xico Arq. Carlos Obreg6n Desconocido Proyecto Do G.'lrny, Gra~ 
l'n ln Rcplihlica Snntacilia ciela. QJ!.cit. 
del Snlvndor p. 101 



GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CO RR lENTE F.S • ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

25. Escueln Centro Escolar Jlepto, de Constnic· Desconocido Dos conocido (Originallllente 
~brelos (Colegio ciones de la SEP ~rimaria y por 
Central de M:1es nstnicciones 
tros) ¡ llx·llacien del 111inistro 
dn de San Jacin:' Gas te 11111, con· 
to vertido en Nor· 

mal) 

26, llscuela Ampliaciones y Arq. Roberto Alvarez Desconocido r.bdificado Katzman, Israel 
adaptaciones al Espino za Ql!. cit. p. 105 
Coleeio Militar 

27. Escuela l'rnncisco I, ~tn,te Arqs, Federico Maris Nco·coloninl tbdificndo . r:xcoldor' no-
ro (cnlle Jnrdinii cal y Pablo Flores - viCíítire 8, 1924 
ros, Col, La Bol:' 

¡~ so) (*) 

. 'º 
1 zs. l'.scucla Escuela Chnpul te· Arq, G6mez Robledo, Neo-colonial Sin modifica· r:xce 1s ior' di. 

~ 
tlCC (Av, Rofonna Ing, Aroznmena ciones deíílíre 13, 
Lomns do Chnpul • 1925 
topee) 

29. Escuela l!scueln nl Aire Desconocido Desconocido Dcsconoc ido Universal, sep· 
Libre, Alvaro ueíílíre 16, 1926. 
Obreg6n (Atlllllqla) (La primera COIB : 

truida dentro ti ! 
esta modalidad) 

1 

~ 

30. llscueln Anexo nl Colegio lngs. A. Santacruz Desconocido Desconocido Cemento Nº. 18 
1 (Pnhel16n) Frnnct!s y Ra(ll Castro octü&re 1926 

1 
1 
1 
; (*) llhicaci6n citada en la fuente. ¡ 
í· 
( 



GIRO NOlmRll Y UBICAC ION AUTOR CORRIENTE ES- llSTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

31 • Estadio llstodio de Jolopa Ing. lbdesto c. Rolland 1-bdemo f.lxlif icado Cemento N•. 1 O 
(Jolopa, Vei:) b 11, novie11-

re, 1925. 

32. Ferio Feria Internacional Pintor Salvador Tarazona, P.cl&:tico Proyecto tniversal, ju• 
de la ciudad de "!. Arq. Qistavo IA, Saavcdra lio 1§ y aaos· · 
xico to 9, 1925. 

33. Ferio Conjunto y Pabell6n 
Central do la 

Arq. Alfonso Pallares Sin definir Proyecto Excelsior; ene· 
ro 18, l§z5 

"FACii\l.f' (*) 

34. Feria Pnbcll6n del Gobior Arq. llamlel Amabilis Neo· indlgena Proyecto lklivorsal, a¡oa 

b 
no Federal en lo l1i to 23, 19zs -
ria Internacional -
de la ciudad de MI!-

¡:> xico 
' 

35. Ferio rabell6n de lo In· Arqs. Vicente Mendiolo Neo-colonial Proyecto l!xcelsior, no· 
(Pobcll6n) dustrio do la COJI! y Juan Galindo vlciibrc 22, 

trucci6n en la 1925. 
FACWI 

... ' ... 

36. r.asolinero llstoci6n ~bctez111111 A~. Jos6 ro6mez Eche~ Sin definir Desaparecida Cemento N•. 19 
rr a ñovI¡¡¡;¡¡re 1926. 

37. llasolinera llstaci6n Piedad A~. Jos6 G&lez lichev,!!_ Sin definir Desaparecida Cemento N9. 19 
rr a novI¡¡¡¡¡;re, 1926 

(*) "F.ACIAM•; Feria Arquitcct6nica de la Construcci6n e Industrias Afines. 



GIRO 

38, Gasolinera 

39, Gasolinera 

4'0, Garage 

4'1. Garage 

f: 4'2, Hotel ... 
•• 

4'3. Llboratorio 

..... Mm:ado 

.4'5, tUnisterio 

NOMBRB Y UBICACION 

Bstaci6n Insurgen 
tes del Autom6YiT 
Cloo 

r:staci6n Huasteta 
(Av. Insurgentes) 

Bl Auto ~iversal 

l'ropiedad de D. 
Josl! Trevillo 
(Monterrey, N.L,) 

Hotel lobjestic 
(Plaza de la Cons 
tituti&!) -

Laboratorio 
Sanbom ( calle 
Aldama) 

Mercado de Santa 
Maria (Col, San· 
ta l-lada) . 

AUTOR 

Arq. Josl! G&nez llthe· 
verr1a 

DesCQllOCido 

Desconocido 

Arq, Fausto Fausti 

Arq, Rafael Goye· 
nethe 

Ing, Miguel llebolledo 

CORRIBNTB BS· BSTADO ACTUAL 
TILISTICA 

Sin definir Desapareé ida 

Sin definir Desaparecida 

Desconocido Desconocido 

Btll!ttico Desconocido 

Neo· colonial 

Sin definir 

Con pequellas 
modificacio
nes 

Desconocl..do 

Desconoc:iclo Desconoc:ido Desconocido 

. ............................ . 

Arq. Carlos Obreg6n 
Santacilis 

RBFBRl!NCIAS 

e-to N9. 19, 
noviñire 1926 

e-to N9. 11, 
septliíbre 1926 

c_,to N9. 6, 
junio 1925 

Cemento N9, 17, 
septliíbre 1926 

ICatZlllll, Israel ¡ 
. ·op; tit. p. 91 ¡ 

• • Cemento N , 18, 
oc;títire 1926 

Casasola1 ~. ·. 
.21• P• ~•IZ' 

1 
~ 
" ¡ 

1 
¡ 

Cllmara de Senadores Ec:ll!ctico Proyetto De G:lra&; Gra- 1 
(ada~taci6n de la ciela, .cit. 

-

-------------cas--•_N_·_._ª_de __ l_P_a_· ___________________________________________________ p_._z_"·--·-----
1 

seo de la Reforma) .... 

1 



~' • 1 

GIRO NO~mRll Y UBICACION AUTOR CORRIENTE f.S· 
TILISTICA 

46, Urbnnismo Colonia Fcrrocnrri· Arq. Jos& Luis Cuevas Desconocido 
rn, (en la Hacienda 
do Jnlnpilln, Orizn 
bn, Ver.) (•) -

47, UrbMismo Pro1ongnci6n de la Arq, Carlos Obreg6n Sin definir 
Av. Chnpultepcc ha!, Santncilia 
to el Zocalo, y arre 
glo do la Plaza de -
la Constituci6n 

RllLACION DIJ llDIFICIOS CORRllSl'ONIJlllNTllS A 1926 
••••••••••••••••••••••••••••••••aaa•••••••••• 

·. 1. Alborea 

z. Cnsn llnbitn• 
c16n 

Alboreo Esther 

(l'nsco de lo Re· 
fonnn Hº • 336) 

3, Cnsa Habita· Cnsn inspirada en 
cllln la fachada princi 

pal do la Ir.lcsiñ 
y Convento de Chu 
íubusco (ubicaci~n 

. desconocida) 

(•) 5eg(ll brncl ICntZIWI es de 1926. 

lng. t.I, Rebolledo Desconocido 

Arq. Rafael ~intani 
lln · -

Desconocido 

Arq. Augusto l'etri· 
cciolli 

Nco·coloninl 

ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 

Desconocido Universal, mr· 
zo 29, 19ZS; 
''primera ciudad 
j ar din do la Re 
p(lblicn" !: sic:f , 

Proyecto lle Garny, Gra· 
cicla, Op, cit. 
p. 101 

Desconocido Cemento Nº. 20, 
diciembre 1926 

llcsconocido Katzmnn, Israel 
Q>, cit. p. 109 

Proyecto Bxcelsior, fe· 
6rero 14, 1926 



1 

1 

1 

' 1 

! ¡ ' 
¡ 

GIRO 

4, Comedor 

S. Chapultcpec 

6, Club Social 

7, Cine 

8, Cine 

9. Delepci6n 

10. Edificio de 
Oflclna1 

No•mRE y UBICAC ION 
' 

En el Colegio Militar 
(adaptaci6n), 

Proyecto de rell'Qde• 
laci6n y enilolleci· 
miento del Bosque 
de Ch8pul tepec 

Polo Club de M&xic:o 

Cine Granat (Av, 
Peralvillo N: 65) 
(*) 

AUTOR 

Arq. Roberto Alvarez 
EspiJloza 

Arq. Roberto Alvarez 
Espinoza 

Jng, H, Rebolledo 

. . . . . . . . . . 

Ing, Carlos Crarb6 
Arqs. Qiillermo Za 
rraga, Francisco -

CORRIENTE ES· 
TILISTICA 

ESTADO ACTUAL 

Desconocido Desconocido 

. . . ' . . . ' . . . . . . 

Sin definir Modificado 

Neo•c:olonial fobdificado 

Sin definir Desconocido 

.... ~:!~r~~ *-~ ......... . 
Cine Tacuba 
(Av. •brelos N", 76) 
(*) 

Dele¡aci6n sanitaria 

Desconocido 

Arq, Carlos Obreg6n 
5antacilia 

Edificio Gante Arq, Josl! Luis CUevas 

Desconocido Desconocido 

Desconocido 

F.cl6ctico 

Proyecto 

Sin modifica• 
ciones (Esquina de Gante In¡. M, Rebolledo 

y 16 de Septimbre} . . . . . . . . ...... ·;: ·:·. .. .. . .. . .. ...... . 

(*) lllicaci6n citada en la Cuente. 

"'""EJAS · r 
1 

Excelsior, 
aaosto 12, 11126. ¡ 

tmiveraal ! ju· 1 
nlo 6, 19 6. 

Cenento N". ZO 
dtcl•re 11126 
Tolteca N", 13, 
enero 1930 • 

· Jlxcelsior, myo 
27, 1926. i · 

De Garalíp Ora· 
ciela. • cit. 

! • 
1 

p. 102. ¡ 1 

Ce911to N", ZO, 
dlciiííiíre 1926 



GIRO NOMBRE Y UBICACION 

11. lllllflcio de Alianza de Ferro· 
Oficinas carrileros (calle 

l'onciano Arrlaga) 

AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL 
TILISTICA . 

Arqs, Vicente Mendiola, Dec6 
Carlos Gnenl1m!I y Luis 

Sin lllldiflca• 
clones 

Alvarldo . 

12, lllllficio de 
Oficinu 

El Correo Francos Arq, Paul nibois Moderno Sin modifica· 
(Esquina 16 ele ~ y Marconi, In, H. clones 
tientire y Pa1ma). . .... ~11~". ·: : . :·:. :·: ............. ·: :·: ::·:·:;·: :":· ...... . 

I' í 
RBPBRBNC IAS ¡ 

xat-, Israel · 
9>. cit. p. 119 

Ce.ento N9. 191 novftiiíre, 1Ho 

13, lllllficio de 
Oflcinu 

(F.n la Plaza de. la 
Constltuci6n) 

Arq, Alfonso Pallares Modemo Proyecto ICat-, Israel 
. . . . . .. 9>. cit. p. 101 

14. lllllflcio de 
Oficinu 

Seauros de Mhlco ' . Arq, Carlos a>rea&n 
Santaellia 

Desconocido 

.......... ' ................................................ .. 

1 15. lllllflcio de 
Gobierno 

Remodelaci6n de 
la fachada del 
Palacio Nacional. 

16, lllliflclo de Edificio del Go· 
Goblemo biemo del D.F. 

17. Bscuelu "Al Aire Libre'' 
(*) 
1. "Héroes de Cha
pul tepec" ( esq, de 
Mesones y Las Cru· 
ces) 
2. "Luis E, Ruiz" 
Za, calle Dr, Arce 

3, "Jos& Ma. Reyes 

(1 ) U>icaciones citadas en la fUente. 

. . . . . . . ' ................. '.'.. . ...... '. 

· Arq, Au¡usto Petri· Neo-colonial 
cciolli, In11. Alberto . . 

.. ... Al vare&. M, .. .. .. .. . .. . .. .. . . .... . ... .... .... .. .. . . . .. .. . 

Arqs, Carlos a>reg6n Sin definir 
Santacllia y Jos& 
Vill~~. ~~la . .. .. . . . . .. . ..... . 

Arqs, Vicente Mendiola · 
y Roberto Al vare& lllp,! 
no za 

Desconocido 

Proyecto 

Sin lllldifica· 
e iones 

Proyecto 

Modificadas y 
la Nyoda d! 
saparecldu 

De Garay, Ora· 
clela. Op,cit 
p. 101 

Cemento N9, 16 
agosto 1926. 

De Garay, Ora· 
ciela, Op.cit. 
p. 101 

· ltllversal, HP· · 
tlíibre 16, 1926 



GIRO NOMBR1l Y UBJCACJOU AUTOR conRIEllTF. llS- ESTADO ACTUAL RBFERENC IAS 
TILJSTICA 

......... . ...... 

llnrtlnez, El Pipi 
la" (frente al -
Rancho Ln Hormiga) 

.4, "Cunuhtémoc", 
Snn tn Julia ( atrlls 
del Color.lo Salccinno, 
ffiicJ) 

"· 
S. "llarciso tlendoza, 
H6roe de Cuautla", 
( csq. de l'roallo y 
Plomo) 
6, "llominr.o Sannicnto" 
Balbucna, llecorada con 
frescos del pintor ra-
d1cco. Hcxican Folblays 

"' 
N°, 3, vol. :;, ... 
7, Desconoci1la "' 

10. l'.scucln Escuela Central Agrl- Arq. Vicente Mendiola Sin definir Desconocido Universal, oc-
(*) cola de Michonc!ln, y Qiillerr.111 Zarraga tíJíre 3, 1926. 

i (tbrclia, .tlichoac!ln) 

• 
1!1. llsa10ln Escuela Central Agrl- Arqs, Vicente Mendiola 

(*) cola do Durango, y Glillerr.111 Zarrana Sin definir Desconocido llliversal, oc-
(~ran(io) tülire 3, 1926 

zo. Escuela llscuela Central Ar.rl- Arqs. Vicente ~!cndiola Sin definir Desconocido Universal, oc-
(*) cola ~e ~junto, y Glille11111 Znrrar.n tühre 3, 1926 

(<Winnjunto) 

(*) Fecha sin certeza. 



'" " 
GIRO NOlmRE Y UBICAC ION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL RllFliRENCIAS !! 

TILISTICA 

21, Escuela Escuela Central AgTI· Arqs • Vicente Mendiola Uliversal, oc· 
(*) cola de Hidalgo. y Qlillermo Zn1Taga Sin definir Desconocido tíiíre 3, 1926 

(Hidalgo) 

22. Escuela r:scueln Central Agrl· Arqs, Vicente Hendiola Sin definir Desconocido Universal, oc· 
(*) cola de Oiampusco, y Qlillermo Zarraga tiEre 3, 1926. 

(Puebla) ..... 
. . . . . ' ... 

23, Exposici6n Pnbe116n de México Varios proyectos en el Neo· indlgena Aparentemente Katzman, Israel 
en Sevilla. concurso: sin modifica· Qp, cit. p. 83. 
(Sevilla, Espana) ler. lugar, Arq. lh·· clones 

nuel Amabilis 

24. Exposici6n Pabe116n de llxposi Arq, Carlos Obreg6n Desconocido Proyecto De Garay, Gra· 
CI ci6n Congreso de 7'ir Santacilia ciela, Op,cit. 
°' quitectos -CI p. 102. 

25. Fuente rn la ex-glorieta 
Riviera 

Arq. ~hnuel Amabilis Neo-indlr.ena Desaparecido Katzman, Israel 
Q2.cit, p. 91. 

26, Laboratorio Gr1U1jn Sanitaria e Arq. José Villagrlln Moderno lbdificado Cemento Nº , 20 

l Instituto de Higie r.arcla diciiirit>re, 1927 
ne. (l'o(lOtla) •. -

1 

27. ~larcndo ~larcndo Hidalgo Desconocido Desconocido llesconocido Krauze, F.nrique 
¡ 

º2· cit. 
1 

28. ~larcndo ~toreado Libertad Desconocido Desconocido Desconocido Universal, sep· 1 
O.imlnlajara, Jal. tliiiiilire 16, 1926 

·• 
(*) Fccl\1 sin ccrtezn. 



¡: 
GIRO NOMBRE Y UBlCAClON AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFBRENCIAS 

TlLlSTlCA 

29. Morcado Morcado Abierto Arq, Carlos Obreg6n 
Santacilin 

Desconocido l'royecto De Caray, Gra· 
cielo. Op, cit. 
p. 101. 

30, Ministerio Secretaria do Sa· Arq, Carlos Obreg6n lbdomo Sin modifica· Katzman, Israel 
lubridad y Asis·· Santacilia clones !!l?.cit, p. 120 
tcncin 

31, Teatro Tentro en una ciu Diego Rivera Sin definir Proyecto Revista Foma 
dad del r.olfo c1e- Nº, 1, octübre 
ll!xico. ffiic_7. 1925, p', 36. 

32. Urbanismo Fraccionamiento Arq, Jos6 Luis Cuevas Sin definir Sin modifica• JlXro, INU\, 1985 
llip6dromo-Condesa clones .. 

"' 3:l, Urbnnismo Lotificnci6n para Arq, Carlos Obren6n ~ Nco·coloninl lbdificado .De r.arny, Gra· 
viviendas (Tlaco- Santacilia cieln. Qr,cit, 
pnc) p. 43, 

nnLACION DE EDIFICIOS CORRESPONDiflNTBS A 1927 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 • Caaa llnbi· Propiedad dol Sr, . Arq, Luis Darra~An Regionalista Desconocido Ambasz, Bllilio 
taci6n Robles Lc6n, (Qia The architectu· 

dnlnjnra, Jnl; - re ol [u[s lli· 
restaurnci6n) rra¡:liii. p. n 1 

z. llcllficio de lldlficlo Londres Desconocido Desconocido Desconocido Excelsiorf di 
DepartlllllOlltOS (Av, Chnpul tepec ciiiiííbre 1 , 

osq, Londres) 1927. 

~ 

1 





i 
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GIRO NOMBRE Y UBIC¡\CION AUTOR CORRIENTE ES- ESTADO ACTUAL REFERENCIAS ~ 
' TILISTICA f 

/ 
10. Parques Alnmcdn Central, Desconocido· Sin definir Con modifica- Krauze, Enri-

Paseo do la Rofoma clones ~ue. Historia 
Parque Uspnlla y rar e la Riivulu-1uc Tres Guerras ~ ••• p. Z7!. 
rcmodelaciones) 

11. Re!ormat.!!. Refonnatorio de M1- Arq. Vicente Mendiola Neo-colonial Sin modifica- Excelsior, sep-
rio jeres, (Av. lbliver- ciones tliriíbre 16, 

sidnd, Coyonclln); 1927 
nparentemcnte fue-
ron adaptaciones 

12. Teatro Gran Teatro Rodrl- Ing. Eduardo Belden Desconocido Desconocido Cemento Nº. 25, 1 
r,uez, (Monterrey, 1928 
N.L.) 

·~ 
13. Tentro Al Aire Libro, Co- Arq. Leonardo Norier.a llec6 Sin modifica- Katzman, Israel 1: '° ronel Lindbergh cionos Op,cit. p. 121 : 

(Pnrquo M6xico) l 
¡ 
' 14. 'l\lrtln Desconocido Arq. Conrado nlkish Desconocido Dos conocido l'.xcelsior, agos i 

to 21, 1927. - i 

15, UrbMisllll Transfonnacidn de Arq. Alfonso rallares Desconocido Proyecto Universal, 111Br-
la Plnzn de ln zo 14, 1926 
Cons ti tuc il5n 



GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFERBNC IAS 
TILISTICA 

RELACION DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A 1928 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1. Adunna Aduana en Mcxicali Arq. Jorge de Maria Sin definir Desconocido lhiversal, s3· 
y Campos .. Usre z~.19 a 

2. Banco Banco de Ml!xico S.A. Arq, Carlos Obreg6n Dec6 Sin nodifica· De Garay, Gra· 
(adnptaci6n del edi· Santacilia clones ciela, Op,dt, 
ficio La ~.\Jtua) ..... .... p. 102. 

. . . . . . . . . . 

3. naneo Banco Agrtcola Arq, Carlos Obrer,6n Sin definir Proyecto De Garay, Gra· 
Santacilia ciela. Op.cit. 

p. 102. 

1 ¡g 
1 ' 

4. Casn do 1 l'ue· Casa, Homenaje a Arq. 11anuel Amabilis Neo·indtgena Con pequefllls ~tes ~ra 
blo Felipe Carrillo modificaeio· &.-istoi"" a . .. 

l Puerto (Ml!rida, nes Vol. 11, cop. 7 
Yucntlin) 

S. Cnsa ll.~bitn- Cnsn del Ing. Eme.!!, 
ci6n to ~L~rUnez de Alba 

Arq, Juan o•r.omnn Funcionnlista Desaparecida Ibidcm. p. 21 

6, Cnsn Habita· (.Ams terdam N". 62) Arq. Juan Segura · Moderno Con pequellas lllCro INBA 1984 
ci6n modificaciones 

. 7, Casn IL'lhita· (Celaya N". 25) Arq. Juan Segura lloderno Con pequeftas mero INBA 1984 
ci6n modificaciones 





GIRO NOllDRll Y UBICACION AUTOR CORRinNTn F.S· ESTADO ACTUAL RllFllRDNCIAS 
1 TILISTICA 

Katzman, Israel ! 16, lidlflcio do (Esq, Rcvillogigedo Ing. Luis Robles Gil Dec6 Con pequeftas 
Oficinns y Victoria) modificacio· !!J!.cit. p. 105 1 

nos 

17, l!dlficio lb!• f:stnci6n del Ferro Arq, Jos e C'&!ez Ilche Modomo Sin modifica· Katzman, Israel 1 

creativo cnrril infantil cíe verrla - clones !!J!.cit. p. 123. 1 
Chapul tepcc i 

10. Escuoln r:.~cucln Central Arqs, Vicente Mendlol.a Sin definir Desconocido Universal S sep-1 
Ar.rtcoln, "Snlni y Guillenno Zarrngn tií!iíí!íre 1 , ¡ 
cos" (Chihuahua} 1928 

1 

19, Escuelo f:scueln Control Arqs, Vicente Mendiolo ·Sin definir Desconocido Universal, sep· j 
Agrtcola "Tone· y Guillenno Zarrana tiíiifbre, 1 S, 
ria", (r.do, de 1928 1 
MGxico) •\ 

' . i 

. zo. nstnci6n Inspoccl6n de Poli· Arqs, Vicente Mendiola Doc6 Con poc¡ueflns Cemento N•, 27 l 
'j 

ele l'ollcia cin y Bonberos del y Guill011110 Znrrogo, modificacio· Eííero 1929, ' D.F. (esq. novilla lng, Gustnvo Dur6n nos (Inaugurado el 1 
l 

glgedo o Indepen· :- 27 de noviein· 1 dencia) bre 1928). 

"'21, Fftbricn 
1 

Fllbrico de Focos el Arq, Americo Schwarz Moderno Desconocido Cemento N•. 21 1 
Aguilo Nacional S.A. enero 1928 

Universal, sep·¡ 
tií!iíí!íre 23, 

...... 1928, 1 

1 
1 
1 



GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRillNTE F.S
TILISTICA 

ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 



'· ... 
~ 

GIRO 

9. Cas11 Habita· 
ci6n 

10. CllSn lfabitn· 
ci6n 

11. casn llabit11· 
cl6n 

12. Casino Mili· 
tar 

13. Cnrpn 

14, Central Tele· 
Cdnicn 

!.., 15, Central Tele· 
r Cdnlcn 
' 

AUTOR 

"40 tipos do casas Arq, Carlos Obreg6n 
para C11q1le11dos" Santacilia 

Propiedad del Sr, Arq. Luis Barraglin 
Qistavo Cristo 
(Qiadnlajara, Jal,) 

Propietlad del Sr. E, Arq. Luis Barraglln 
r.onzdloz Luna (2 ca· 
sns, Qiadalajara, 
Jal,) 

Casino Militar 

Para representa· · 
clones populares 

ndificio de la cen· 
trnl automftticn prin 
cipal de ln tolof6nT 
ca mcxic111111 (calle -
de ~tldrid) 

' 
Centrnl automllticn 
Condesa de la·Cta, 
teleftlnica y tele· 
gr4fica mexicnna 

Arq. Carlos Obregón 
Santacilia 

Arq, Carlos Obregdn 
Santacilia 

Desconocido 

Arq. Vicente ltcndiola 

CORRIENTll ns. ESTADO ACTUAL 
TILISTICA 

Desconocido Proyecto· 

Regionalista Desconocido 

Regionalista Desconocido 

Desconocido Proyecto 

Desconocido Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Moderno llesconociclo 

REFERllNCIAS 

De Garay, Gra· 
ciela. Op,cit. 
p. 102, 

Ari>asz, &lllio 
Op,cit.p. 112 

lbidem. p. 113 

De r.aray, Gra· 
cielo, Op,cit. 
p. 102, 

De r.arny, Gra· 
cieln. or.cit. 
p. 102, 

1 
Universal, sep· ! 
tiCííiíre 23, .

1
1 

1920. . . 

Universal, abril 
15. 19Z8. 

1 
! 
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GIRO 

16. F.dificio de 
llc¡lartamcn· 
tos 

17, Escuela 

18. Front6n 

1!>. llospitnl 

ZO, •bllllllClltO 

21. •llnllllcn to 

22, Parque re· 
creativo 

llOllBRll Y UBICACION 

f:diflcio Marina (llsq, 
de las calles de 
Peralvillo y Cons-
tnncia) 

Escuela Correccio-
nal (Tlalpan) 

Front6n M6xico 
(Plaza de la Rept:i-
blicn) 

Snnntorio para tu· 
berculosos (lluipul 
co) -

~bm1nento a Alvaro 
Obreg6n en el Par· 
que roya de ~Uxcoac 

~bnumonto al Ejllrci 
to Nacional -

Parque de la Revolu 
ci6n (Qiadalajara ; 
Jnl.) 

AUTOR 

Ing. Merino Snbate 

Arq. Alberto Mcndoza 

An¡. Joaqutn Capilla 

Arq. Josll Villar,rlln 
Garc1a 

Arq. Alvaro Aburto 

Arqs. 'silvano Pala· 
fox y Pablo Flores 

Arq. Luis Barragtln 

CORRillNTE ES
TIL ISTICA 

Sin definir 

Sin definir 

Dec6 

1"bdemo 

Sin definir 

Sin definir 

Sin definir 

ESTADO ACTUAL 

Con pequei\as 
!llldificncio7 
nes 

Proyecto 

Con pequet\as 
!llldif icacio-
nes 

r.lodificado 

Sin roodifica-
clones 

Proyecto 

Desconocido 

REFERENCIAS 

Tolteca Nº. 13 

Katzman, Israel 
. Ql!.cit, p. 130 

· · Cemento Nº. ·zg 
mayo 19Z9. 

In dtu 

Cat4loB!! de 
Hiiñmientos es-
cul taricos ••. 
p. 1!J2. 

Kntzman, Israel 
Ql!.cit. p. 109 

.Ambasz, Emilio. 
Op. cit. p. 113 

¡.; 

' " , 



GIOO NOMBRll Y UBICACION AUTOR CORRIENTll ES· ESTADO ACTUAL 
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REFERENCIAS 
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GIRO NOMBRn Y ~BICACION AUTOR CORRIENTE ES- ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

8, C nsn Habita- (llanburgo Nº • 231) Arq. Juan Segura lbderno Con pequellas Exro INDA 1984 · 
ci6n modificatio 

nes 

9. Cnsn llab l ta- (Praga Nº. 27) Arq, Juan Segura lbdemo Con pequcllas nxro INDA 1984 
cl6n modiflcacio•.•: 

... nes . 

10, Cnsn llabita- (Praga Nº, 29) Arq, Juan Segura lbdcmo Con pequellas nxro INDA 1984 
ci6n modificacio-

nes 

11. Cnsa Habita-
ci6n 

(Praga Nº, 43) Arq, Juan Segura llodemo Con pequellas 
1TKXlificacio-

nxro Itm\ 1984 

nes 

§ 12, Cosn llnbitn- (AnL<lterdam 323) Arq, Juan Seguro ~lodemo Con pequenas nxro INIA 1984 
' ci6n J110dificacio· 

nes 

13, Cosa llobita- (AnL<lterdam 321) Arq. Juan Seguro Moderno Con ¡iequet\as Exro INDA 1984 
ci6n modificacio-

nes 

14. Cnsn llnbita-
ci6n 

cropocate¡>ot1•20¡ Arq, Juan Segura lbderno Con pequenas 
roodific:acio-

nxro 111111\ 1984 

nes 

15, Cosa llnbita- (Popocatl!petl 18) Arq, Juan Segura Moderno Con pequellas Exro INBA 1984 · 
c:i&I rnodific:acio-

nes 



GIRO NOMBRE Y UBICAC ION AUTOR CORRIENTE ns- JlSTADO ACTUAL RllFERENC IAS 
TILISTICA 

16, Cnso Habita· (Av. M6xico 63) Arq. Juan Segura ~bdemo Con pequel\as EXro INBA 1984 
modificacio· 
nes. 

1 
1 17. Cnsn Habito· (Pueblo Nº, 402) Arqs, Bernardo Cal· tbdcmo Desconocido Tolteca Nº. 19 

1 
ci6n der6n y Manuel Ortiz mayo 1931. 

1 
ibnasterio 

1 18. Coso Habito· (Yucottln Nº. 54) Arqs, Bernardo Caide· lbdemo Desaparecido Tolteca Nº. 19 

l ci6n r6n y llanuel Orttz illyo 1931. 
11onasterio . : 

i 
1 19. Casn llabito· Propiedad Lic. Arq, Francisco Martl· ibdemo Desconocido Tolteca Nº. 16 

1 
ci6n ,Julio Garcta nez Negrete septliiíi>re 1930 

(Mayorazgo º'1' 1' Av. Central) •) :¡ 
\ 20, Cnsn llnbitn· Propicdnd del Sr. Arq. Carlos Obrcg6n Desconocido Desconocido De Garay, Gra· 

ci6n Gabino llsquivel Santacilia ciela, Op,cit •. 
(Calle Tlacoquemc· p. 103. 
catl). 

21. Cnsn llnbita· Propiedad Sr. Eduar Arq. Carlos Obreg6n Desconocido Proyecto De Garay, Gra• 
ci6n do Villasellor - Santacilia cicla, Op.cit 

p. 103 

22. Cnsn llnbita· (jardtn BG, San Arq. Juan 0' Gonnan Rllcionalista Con algunas Ayuntes •• ·'lf • 
ci6n Angel) modificacio e t. vol. , 

ncs Cap. 6, p. 22. 

(*) ll>icaci6n citada en la fuente. 



GIRO llOMBRE Y UBICAC ION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 
TILISTICA 

... . ' . . 

23. Centro De· Vcnustinno Carranza Arq. Juan Segura, Hoderno tbdificado Obras l'dblicas 
P>rtivo (Balbuena) Alvaro Aburto, Vi febrero 1930 

cente Urquiaga, ': 
Vicente Buenrostro 

24, F.dificio de Edificio Ermita . Arq. Juan Segura Hxlemo Sin l!VJCliflca• l!Xro INBA 1984, 
Departlll'ICl\tos (Av. Jalisco y Av. clones 

Revoluci6n)" 

25, EdiCicio de (Insurgentes N'! 486) Arqs, Qiillenno tblemo Desaparecido Obras l'dbllca1 
llopartlllllOfltOS (*) Zarraga, Luis Al· febrero 1930 

varadO, Qlstavo ti, 
Saavedra. 

26, Edificio de (CM\leclle Nº • 139) Arqs, Carlos Obrec6n Desconocido Desconocido .... Departamentos (*) Santacilia 

• 
... ... 

27, Edificio de Edificio Michoacdn Arq, Carlos Obre¡¡6n Desconocido Desconocido 
Departamentos (Av. Nuevo LeC5n Santacilia 

esq, Michoacdn) (*) ..... ' ... 

28. r:dificio Co· Edificio, Sucesores Arq, tbnuel Gonztllez Sin definir Desconocido Obras POblicas, 
morcial Domtnguez Gal indez Rul jlDlio 1930 

29, Edificio Co· Ampliaciones al"Pa· lng, Miguel Rebolledo Desconocido Con pequellas Cemento Nº, 21 
mcrcial lacio de llierro" l!VJClificacio· ZI, enero 1928 

es de febrero) nes 

' 
1 
1 (*) Uhicacl6n citada en ln fuente. ¡ 
1 
1 



• 
GIRO NOMBRll Y UBlCAClON AUTOR CORRll!NTB BS· BSTADO ACTUAL RllFllRBNCIAS 

TILlSTlCA 

30, lldificio do "f.\Jcstrario do la Arq, Carlos Obreg6n Desconocido Desaparecido De Garay, Gra· 
Oficinas constnicci6n", santacilia ciela. Op,cit. 

(f.bdero Nº , 32) 
(*) 

I'• 103 

31. Edificio l'll· Dirección r.cneral Arq, Carlos Obrep,6n Desconocido Proyecto ne r.aray9 Gra-
blico de TeU!grafos 5antacilia ciela, Op,cit, 

p. 103 

32, Bscuela nn fa el Donde Arqs, Qlillenno Zarra Desconocido Dosapareciclo Tolteca N'. 13 
p,a y Vicente Mendioli enero ,!130 

33, Bscuela llscueln en !Ulpa Direcci6n de Obras del Rer.ionalistn Proyecto Obras Albllcas 
' Alta llOF, Arq, Alvaro Abur- febrero, 1930 
~ to ! • 

..... 
\8 

34, llscueln llscuela Corree· Direcci6n de Obras del Racionalista Proyecto Obras l'Gblicas 1¡ ' 
1: cional,(Tlalpan) OOF, Arq. Alvaro Abur· agosto-septi"!! , l 

l to bre, 1930. 
1 

1 35, r.asolinera llstnci6n de gnsoli Desconocido Desconocido Desaparecida Obras l'Gblicas J 
nn, Ln lluasteca - diciembre 1930 
(Refonna y Gral, 
Prim, remodelaci6ri) 

36, f.linisterio SupJ'Cl!la Corte de 
Justicia (adapta· 
ci6n de la estnic-

lng. Jos6 Covarrubias Eclktico Proyecto Obras PGblicas 
dicieri>re 1930 

tura del Palacio 
Legislativo) 

(*) Ubicnci6n citnd.i en la ~uente, 



. 
GIRO llO~IBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTll ES· 

TILISTICA 

37. t.bmlncnto Basamento Jlllra es- Arq. Antonio ~lll\o:r. tWemo 
culturas de Leones 
en el acceso a Ch!, 
¡lllltepec: 

38. tllseo U.aseo de Arte Arq, Carlos Obrcg6n llesc:onoc:ido 
(adaptaciones al Santacilia 
Palacio do Itur· 
bide 

39. Snnatorio (Av. Insurgentes Arq. Manuel Orti:r. lbderno 
70) (*) H:masterlo 

S (*) Ubicac:i6n registrada en la fuente de referencia. 
1 

RELACION Dn EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A 1931 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t 1. Copilla Reinodclac:i6n en la Arq. Carlos Obre116n 
caso del sr. E, Vi· Santacilia 

Desconocido 

llascllor 

z. Casa Habita- (TclUUltopcc: 244) Arq. Mipl Bel tr4n 
ci6n (*) de ()Jintana 

Desconocido 

3. Casa Habita- (Gabr icl 1.1anc:ero Arq. Rodolfo 11eber 
ci6n 150) (*) 

Desconocido 

(*) Ublc:acl6n citada en la fuente. 

ESTADO ACTUAL 

Sin modifica-
ciones 

Proyecto 

lleSaJlllrecldo 

Desconocido 

Desconocido· 

Desconocido 

;¡ 
REFERENCIAS ~ 

ICat:r.man, Israel 
Op.cit. p. 124 

lle Goray, Gra-
clela. Op.cit. 
p. 103 

Tol tec:a N". 19 
mayo 1931 

. . 1 

íl 
lle Garay, Gra- i 
ciela. Op.cit. 9 
p. 103. ! 

ICat:r.man, Israel 1 
QJ?.cit. p. 133 

Kat:r.1111111, Israel 
QJ?.cit. p. 133 
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GIRO 
,, 

NOMBRE Y UDICACION AUTOR CORRIENTE ES· JlSTADO ACTUAL REFERENCIAS <f ¡ 
TlLISTlCA ' 

4. Casa llabita- (Av. l~xico 31) Arq. Juan seeura Moderno Con pequellas ~ INM 1984' 
ci6n modificacio-

nes 

5, Casn Habita- l'i-opiedad del Arq. Arq. Carlos Obregtln Regionalista H:xlificada De Garay, Gra-
citln Carlos Obregtln San 5antacilia ciela. Op.cit. 

tacilia - p. 103 

6. Casa Habita- Propiedad lng. Gon Arq. Carlos Obregtln Desconocido Desconocido De Garay, Gra-
ci6n zalo Robles - 5antacilia ciela. Op,cit. 

P• 103 

7. Casa Habita• Propiedad Sra. Bmla Arq, Carlos Obre¡:6n Re!!ionalista Desconocido Do Garay, Gra-
ci6n GonzAloz del Prado 5antacilia ciela. Op,cit. 

(Tlacopac) p. 103 
.... 
2 8, Casn Habita- "Ami¡¡os del Teatro Arq. Carlos Obregtln Desconocido Desconocido De Garay, Gra· 

ci6n f.lexicano" (Reglna Snntacilia ciela. Op,cit. 
~ 123) (*) p. 103 ¡ 

9, CUa Habita· Propiedad Lic. Ma- Arq. Carlos Obregtln Sin definir Desconocido De C'.aray, Gra-
1 citln nuel G&ncz Morin Snntacilia ciela. Op,cit. 

(Av. Nuevo Le6n) p. 103 l 
1 

10. Casa Habita- Propiedad Sra. Ma- Arq, Carlos Obreg6n Desconocido Desconocido De Garay, Gra· 1 
1 

ci&l rta Obregtln de 5antacilia ciela. Op,cit. ¡ AmtmMn p. 103 

11. Ciiia Habit! Propiedad Sra. Fran Arq. Carlos Obregtln Desconocido Desconocido De Garay, Gra-
citln cisca s. de 54nchei' 5antacilia · ciela. Op.cit. 

p. 103 

(*) lllicac16n citada en la fuente. 

----·~ 



;::: 

GIRO NOMBRE Y .UBlCAClON AUTOR CORRil!NT1l ¡¡s. ESTADO ACTUAL RllFl!RENC IAS 
:l ,,, 

TILISTICA :~' 
:f 
¡ 

12, Casa Habita· Propiedad Sra. GonzA Arq. Carlos Obreg6n Desconocido Proyecto De Garay, Gra· 

' 
ci6n lez lbntero - Santacilia ciela. Op, cit, 

p. 103 
' !. 
1 13, Casa llnbita• Propiedad Lic. Osear Arq, Carlos Obref16n Desconocido Proyecto lle Garay, Gra· ! 

¡ ci6n Obrcg6n Santacilia ciela, º2:E.t, 
p. 103 

i 14, Casa Habita· Propiedad Dr, <mta· Arq, Carlos Obreg6n Desconocido Proyecto lle Garay, Gra· í ci6n vo Baz Santacilia ciela. Op,cit, 

1 
p. 103 

15, Casa Habita· (Jardhl 108, San Arq, Juan O'Gorman Racionalista Con algunas A~untes, , ·W.· 
cl6n An¡el) modificacio· e t. Vol. 

1 nes Cap. 6, p. 23 ... 
~ 16, Casa Habita· (Reforma Nº, 11, san Arq. Juan O'Gorman Racionalista Con algunas AW'!tes,, .QJ!. ! 

cl6n Angel) modificacio· e t. l. 11, 
1 nes Cap. 6, p. 23 .. 
' 

17. Casa Habita· Propiedad de la Arq, Luis Barra11An Re11ionalista Desconocido Ambsz, &nilio. 1 cl6n fMlllia BarragAn Op,cit. p. 113 1 
(~lajara, Jal, 

1 restauraci6n) 

1 
18, Central Tel.!. "Central' Victoria de Arqs, Fernando y Dec6 Con pequellas ln situ i 

fdnica la COft11111111o do t616 Miguel Cervantes modificaclo· 
fonos l!rlcsson" (Ci nes 

· lle Victoria) -

19, Clno Cine Teresa Ing, y Arq, Francisco ~bderno Con.modifica• Aw.ites,, ·w-· 1 y J, Serrano e iones e t. Vol, , 
Cap. 7, p. 107 



... . z 
GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 

1 
TILISTICA 

20, lldificio do r:dif icio Tohuactln Inr.. Ernesto Buenrostro Dcc6 Sin modificacio· In situ 
Dcpartmnen· (Av, tl6xico) nes ! 
tos 

21, Edificio de r:dificio Jardln Ing, y Arq, Francisco Dcc6 Con algunas Ay111tes .. ·w-· Dcpartmnen· (Sindicalism J, Serrano ll'Odificacio· e t. Vol. , 
tos N". 87) nes cap. 7 p. 103 

ZZ, Bdif icio do (ltavre Nº, 83) Arq. Juan Segura ~kxlemo Sin modifiC! EXPO/INBA 1984 
Departmnen· ciones 
tos 

23, lldificio de Snn Mnrtln Ing, Buenrostro Dcc6 Sin modifica· In situ ¡ llcpartmnen· (Av. Jl6xic:o) dones 
tos 

i 24. Edificio do (Esq, Pnrras y Desconocido Dec6 Sin modifica· In situ 
1 llcpllrtlllllCn• Av, Nuevo Le6n) clones 

tos ¡ 
1 

25, l'..dificio de (Av. ~16xico ~ Desconocido Dec6 Sin modifica· In situ i 
Dc¡lllrtlll!ICll• Chilpnncingo ciones j 

tos 
1 

Z6, l!dificio de Pundnci6n Mier y Arq, Juan Segura lbdemo Sin modifica· Katzman, Israell 
Oficinas l'csado (Bsq, Boll clones Qp, cit. p. 165 

var y 5 do Hayo)-
1 
1 
1 

27. llo•pital Pabel16n de Aisla Arq. Miguel Beltrlln · Moderno Con pequeflas Katman, Israel 1 

dos del Sanatorio de Quintana ll'Odificacio· Qp,cit. p. 165 : 
l!spallol, (Av. Ej6r nes 
cito Nacional) -

za. bis teminn "Bucnavista" y "Co Arq, Carlos Obreg6n Desconocido Proyecto De Garay, Gra· 
les de Fo~=- lonia" Snntacilia cicla. Qp,cit, 
rrocarril p. 103 
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GIRO NmmRE y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 

lf 
" 

TILISTICA 'I 

O, CoSll Hnbl~a- Propledod Sr. Fcderi Arq. Carlos Obreg6n llesconoclclo Dcsconociclo lle Garay, Gra· 
ci6n co Lachica (Cuemavi Santacilia clela, Op,clt. 

ca, ~br.) - p. 103 

9, Casa Habita- Propiedad Sr. Annando Arq. Carlos ll>reg6n Dos conocido Desconocido De Garay, Gra· 
ci6n Amado Reyna Santacilia ciela, Op,cit. 

p. 103 

10, Casn Habita· Propiedad Sr. Carlos Arq. Cnrlos ll>reg6n Dcsconociclo Desconocido De Garay, Gra· 
ci6n Nowa Santacilia ciela, Op,cit. 

p. 103 

11, Casa llobita· (lin Qiadalajara, Jal.) Arq, Luis Barraglln Regionalista Desconocido Ani>asz, Bnilio 

• ci6n restauraci15n Ing. Juan ralomnr Op,clt. p. 113 .. 
8 12. lldlficlo lldlficio Reyes (l·bn· Arq. Carlos Obre¡:lln llcsconociclo Dcsconocldo De r.aroy, Gra· 

terroy, N. L.) Santacilia ciela. Op,cii. 
p. 103 

13, Edificio do (Av, JuArez Nº. 60) Arq. JosC! Amal Moderno Sin modifica· Katzman, Israel , 
DepartlllllCll· clones Op, cit. N~ 166 ¡ 
tos 

Israel! 14, lldificio de lldificlo t.a Nacional Arqs. Manuel Ortiz ~·o- Dcc6 Sin modifica· ICatzman, 
Oficinas (Av. JuArez esq. lije nasterio, Bernardo Cal clones !1J!.clt. ' 

Central) .der6n y Luis Aviln - í 

1 IS. lldificio do lluastoca Petroleun Arq, Carlos Obreg6n lobderno Proyecto De Garay, Gra· 
;111. Oficinas (Refo1111B y A. Caso) Santacilio ciela, Op,cit 

p. 104 



·' • r.• 
GIRO NOMBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES- ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 

TILISTICA 

16, l!scuelo Programa do construc Arq. Juan O'Gorman Raciona listo AW,tes ... W-. 
ci6n de Escuelas PrI e t. Vol. , 
marias en el D.F. Cap. 6, p. 28 

1. Escuela Primaria: Arq. Juan o• Gorman Racionalis-a lobdificada AW,'tes. "W.' 
"Carlos A. Carrillo" e , Vol. , 
(n.111icipio Libro esq, Cap. 6, p. 28 
con Calz. de nalpan) 

2, Escuela Primaria; Arq. Juan o•Goman Racionalista ~bdificada AW,tes •• ·W.· 
"Bnilinno Zapata" c t. Vol. , 
(y "Jestls Romero Flo Ciji. 6, p. 28 . 
res") (*) -
(Fundidora de ~tonte-
rrey 179, Col, Indus 
trial) · -

.... 3, Escuela Primaria: Arq. Juan O'Gonnan Racionalista Modificada AW,tes, ••W-• i s "Estado de Jalisco" e • Vol. • 
(y "lohestra Juana Pa Cap. 6, p. 28 

" lacios") (*) - i (Av. Central sur 560 l Col, Prohogar) 

4. Escuela Primnria: Arq, Juan o•Gonnan Racionalista Desaparecida AW,tes .. ,W-. 
S/N e t. Vol, , 
(Col, de la Ver6ni- Ciji. 6, p 28 
ca) 

s. Escuela Primaria: Arq. Juan O'Gorman Racionalista Modificada · ªImites .. ·W.· 
"EstRdo de Sonora" e t. Vol. , 
(Calle Wagner W. 34 , Ciji. 6, p. 28 

1 
Col. llx·hi~romo de 
Peralvillo ,. . 

(*) Operan dos escuelas en el mismo edificio, 



~¡ 

GIRO NOMBRE Y UB ICAC ION AUTOR CORRIENTll llS· llSTADO ACTUAL Rl!FBRBNC IAS 
TILISTICA 

6, llscuela Primaria: Arq. Juan O'Gonnan Racionalista ~bdifiCada A~es ••• W 
"l'.s todo do Tamauli • et.Vol. á 
pns" (Av, del Ta·· Cap. 6, p. Z 
ller N: 344, Col. 
Alvaro Chreg6n) 

7. F.,cuela Primaria: Arq, Juan O'Go:nnan Racional is ta !bdificada Arr.tes. ··w· "Pedro Ma. Anaya" e t. Vol. 1 

(Av. Centenario N", Cap. 6, p. za 
128, Col. San Si· 
m!Sn) 

8, Escuela Prir.laria: Arq. Juan o• C'.onnan Racional is ta ~bdificada AT'f.tes,. ·~· 
S/N e • Vol. , 
(Col. Argentina) cap. 6, p. za 

;..., 9, Escuela Primaria; Arq. Juan O'Goman Racionalista ~ificada ~tes,.,~, 
!i S/N et: Vol. • 

(Col, Independen· Cap. 6, p. za 
cia) 

1 10, llscuela Primaria: Arq. Juan o•Gorman Racionalista ~bdificada Aw.tes •• ;~, 
S/N e t. Vol. , ¡ 
(Col. HocteZll!ll) cap. 6, p. 28 

' 
11, llscuola Primaria: Arq. Juan O'Gorman Racionalista tbdificada AW.tes •• ~. 

S/N cT. Vol. 1, 

1 
(Col, Tlahuac) cnp. 6, p. za 

12. llscucla Primaria: Arq. Juan O'Gorman Racionalista !bdificada AW':'tes ... ~, 
1 

' 1 
"Prof, Ginor de los ' e t. Vol. , 

! Rtos" (Isabel la cap. 6, p. 28 1 Cat6lica N" • 370, 
1 Col, Obrera) 

1 

1 
1 
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GIRO NO~IBRE Y UBICACION AUTOR CORRIENTE ES· ESTADO ACTUAL REFERENCIAS 1 
1 

TILISTICA 

f 
13. Escuela Primaria: Arq. Juan o•r.orman Racionalista ~bdificada ~tes,,;W.• 1 

1 

SIN et: Vol. , 
(San Juan Tl ihuaca Cap. 6, p. za 
Azcapotzalco) 

14. Escuela Primaria: Arq. Juan O'Gorman Racionalista Desaparecida ~tes .. ,W.. 
S/N et: Vol. , 
(Atrio de la Igle- ~. 6, p. za 
sia de Xochimilco) 

15. Escuela Primaria: Arq. Juan o•r.orman Racionalista tbdificada AW!tes •• ·~· 
"Melchor ()c:aqlo" e , Vol, , 
(Fernftndez Leal N~ Cap. 6, p. za 
10, CoyoacAn) 

16. Escuela Primaria: Arq. Juan o•r.orman Racionalista tbdificada AI'f.tes .. ·~· ... "Estado de Chiapas" e t. Vol. , s (Col, Alamas) Cap. 6, p. za 

' ! 
17. Escuela Primaria: Arq. Juan O'Gorman Racionalista tbdificncla AW,'tes., ·~· l 

S/N e t. Vol. , 

1 ' (Col. Atzacoalco) Cap. 6, p. za 
1a. Escuela Primaria: Arq. Juan O'Gorman Racionalista Mldificada AW,'tes.,,~. 

SIN e t. Vol. , 
(Cuauhtepec, Barrio Cap. 6, p. za 1 

Alto, Azcapotzalco) 1 

19. Escuela Primaria: Arq. Juan O' Gorman Racionalista Mldificada ~untes •• ;~. : 
S/N e t. Vol, • 
(Xocotitla, Azcapot Cap. 6, p. za 
zaleo) -
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20. Escuela Primaria: Arq. Juan O' Gorman Racionalista lbdific:ada ·Arf.'tes •• ;\l, 
"Justo Sierra" e t. vol, 8 
(Abrahom Sllnchez N': cap, 6, p. 2 
14, Azc:apotzalco) 

21. Escuela Primaria: · Arq. Juan o•r.orman Racionalista lbdificacla Arf.'tes •• •'lf • 
"lll NUio Agrarista" e t. Vol. , 
(llosas ~breno y cap. 6, p. za 
Nextengo, Azc:apot· 
zaleo) 

zz. Escuela Primaria¡ Arq. Juan o• r.orman Racionalista llodificada Arf.'tes., •'lf • 
S/N e • Vol. ¡ 
(Aculco, Ixtapala cap. 6, p. z 
pa) -

.... Z3. Escuela Primaria¡ Arq, Juan 0 1Gorman nacionalista ~lodificada Arf.'tes •• ·'lf • -"' S/N e t. Vol. , 
(Santa Catarina, cap. 6, p. za 
Azcapotzalco) 

Z4. llscuela Primaria¡ Arq. Juan O'Gorman Racionalista ~bdific:ada Arf.'tes •• •'lf • 
S/N c t. vol. , 
(Calles de llidalgo, cap. 6, p. zc 
Al varo Obregl5n y 
Rastro, Tampico, 
Tamps,) 

' 
17, Mercado Mercado Melchor Arq. Antonio Mlfloz ~bdemo Desaparecido Katzman, Israel 

Oc&qlO ~.p. 

1a. Teatro Palacio de.Dellas Arq, Federico M1riscal Dec6 Sin l!Ddifica· Katzman, Israel 
Artes (tcrminnci6n) ciones Op,clt, p. 



i ' ' , .... 
l ... .... 

• 
GIRO 

111. Urblllislll 

1. CUa Habita• 
ci&I 

z. caaa Habita· 
ci&I 

3, Casa Habita· 
ci&I 

4. Casa Habita· 
el&\ 

s. cua Habita· 
ci&I 

NOMBRE Y UBICACION 

Conj111to ele vivien 
da Obrera (BalbueU' 

AUTOR 

Arq, Juan Legarreta 

na) ........... . 

CORRIENTE BS· ESTADO ACTUAL 
TILISTICA 

............ ·. 

Racionalista ~bcllficado 

RELACION DE EDIFICIOS CORRRSPONDIBNTRS A 1933 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Esr¡. de Berlin y 
Liverpool) .. 

(Esr¡. de Atlixco y 
T111111ulipas.~ ...... . 

(Explanada ~, 121 O) 
(•) . . . .. 

l'l'Ol>iedad Ing. Albe!, 
to :r. Pani (Cuemava 
ca, MlrJ . . . -

Conj111to de 4 casu 
Propietarios: Sr. 
Gilberto Bosc¡ues, 
sr. Luis Enrique· 
Erro, sr. David 
r.lmj arrez y Sr, 
Alfonso Sotomayor 
(calle Pilares 215 y 
223) 

Arq, Juan Segura 
. . . . . . . . . . . . . . . . : .. 

Arq, Juan Se¡ura 

In¡, y Arq, Francisco 
J, Serrano 

Arq. Clrlos Obregdn 
Slntacilla 

Arq. Juan 01 Go11111111 

ttxlemo Desconocido 

Modemo Desconocido 

Sin definir Desconocido 

Desconocido Desconocido 

Racionalista Desaparecidas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' .... ~ ......... . 

e•> ll>icaci6n citada en la fuente. 

RBFBRENCIAS. 

ICatmui, Israel 
Op.clt. p. 

BXPO/ItlM 11114 

BXPO/INI\ 11114 

Katmui, I1nel 
Op,cit. p. 113 

De r•ny, Gra· ' 
ci61a. 9'.cit. 
P• 104. 

A\'f.'tes,.,!)p, 
e t. Vol. lf, 
cap. 6, p. 37 
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;~ • 
TlLISTICA 

6, casa tlllbita- Propiedlld lnp,. Carlos Arq. Juan O'Connan Racionalista Hodificada AllJ;!ltes., ·W.· 
cl.6n Vallejo Mlirquez (Cll· cit. Vol. • 

lle ruares 221) cap. 6, p. 38 
1 

7. Casino llili · Casino para la F.scue Direcci6n do F.dif!. M:>demo Proyecto Katzman, Israel/ 
tar la de Qiorra - cios de la SOOP ¡ QJ!. cit. p. 152! 

.Arq. Juan Legarreta 

8. F.dificio Edificio Toledo Arq. Carlos Obreg6n Desconocido Desconocido De Garay, Gra-
(Calle Versalles) Santacilia ciela. QJ!.cit. 
(*) p. 104 

9, Jldificio De· Asocinci6n Cristiana Arq. T, s. Core Dec6 Sin modifica- ln situ 
!o portivo Femenina, Yll'C.' (1 klft- Ing. Jos& A. cuevas clones 

l::f boldt y Av. ~brelos) 
, .. 
' 10, lidificio de (S de ~layo Nº, 18) Arq. Enrique de la 1-todemo Con modifica- Katzman, Israel! 

Oficinas ~bra clones QJ!• cit. p. 168 

11. Escuela Centro llscolar llevo Arq. Antonio Ulfloz llodcmo Con pocas modi- Katzman, Israel· 
luci6n (NUios 116rois ficncionos Op. cit. p. 
y Arcos de Bel11111) 

1Z. Escuela Escuela para telegra Direcci6n de F.dif!. lloderno Proyecto Katzman, Israel 
fistas - cios de la soor ¡ QJ!.cit, p. 152 

Arq. Juan Legarreta 

1 
13, llospital Hospital Colonia Arq, Carlos Greenham, 1-todemo Con pocas madi- ICatzman, Israel 

1 para Ferrocarrile- lng. Federico Ranos ficaciones fl?,cit. p. 167 
¡fll' ros 

(*) lhic:aci6n citada on la fuente. 
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8, Coso llnbita· Propiedad do lo Sra. Arq. Carlos Obrog6n Neo-colonial Dosconoi:ido De Garay, Gra-
c16n Consuelo J, Pani de Santacilia dela, Op,cit 

Casarrtlbias (Paseo p. 104 
do la Refonna 401) 

9, Caso Habita· Propiedad del Sr, Arq, Carlos Obreg6n Desconocido Desconocido Do Garay, Gra-
ci6n Ricardo Pani (Nilo Santacilia dela. 9>.cit, 

. 73) p. 104 

10 •. lldiCicio do (Av, MGxico W , 33) Ing. Ernesto Buenróstro Dec6 Con pocas mo- Katzman, Israel 
Dcpartamcn- dificaciones OJ!.cit, p. 168 
tos 

11. Bclificio do lldificio del Sindi· Arq, Juan O'C'.011111111 · Funciooolista ttxlificado AW?tes •• ·W.· OficiMs cato do Cincmatogra c t, vol. , 

'.! 
fistas, - cap. 6, p. 36 -... 

12. Escuela llscuola Técnica Arq. Juan O'Connnn Funciooolista Con pocas mo- A~tes, ··Yf· (Tolso osq, Tres dificaciones c t, Vol. , 
Qicrras) Cap. 6, p, 35. 

13. Hotel llotol Rofomi Arqs, Carlos Obrer.6n lfodcrno Con pocas mo- l:atzman, Israel 
(Av, Paseo ilo la Santacilia y lhrio dificncionos !ll?· cit. p. 170 
Refoma) Pani . 

14. ~brUTlonto ~bn1111C11to ftinobre nl Arq. l'.nrique Ara¡¡6n ~bderno Sin modifica- Curriculun per-
C'~noral Alvaro Obre- riche11aray e iones sonal del Arq, 
c6n (Parque Ln Bomhi Arag6n F.chega-
lla) - ray, 



GIRO llO!IBRIJ Y UBICACION AUTOR CORRIENTD ES· DSTADO ACTUAL REFERDNCIAS 
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1 S, Urbnnismo Conjunto Plutarco Arq, Juan l.ecarreta Funcionalista tbdificado KatZlllllll, Israel! 
F.ltas Cnlles (en ()p,cit. Jl• 153 i 
Snn Jacinto) 1 

DDIFICIOS SIN FECHA DE CONSTRUCCION IDF.UTIFICADA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

1. M1141U1 Adunn.i Miirt t lma do J, P, Knftanlch y llesconocido Desconocido · Cemento Nº. 13 
Vcracruz (Verocruz) lldnllndo Carrasco a6fII '926. 

z. Alberca Alberca de la Y!-CA Desconocido .Desconocido Desaparecida Cemento Nº, zs 
' 1!1'211 
i· ... 3. Alrnnci!n co· Dl l'llcrto de Liver· Ing. Manuel Rebolledo Sin definir tbdificado · Cemento Nº, ZO .. 
·"' 111Crcial pool iUciem6re 1926. ,. 

4. Banco SUc:ursal Santo Do· Desconocido Neo-colonial Desconocido Cemento Nº, 28, 
mingo del Banco ~ marzo 1929. 
cionol de ltexico 

S, Bodcgas l!odcr.as de Garza J, F. l'loodyard Jr, Fnbril Desconocido Cemento Nº, 6, 
llcnnanos, (Monterrey and son. Junio lllZS, 
N.L. ) 

· 6. Bodcgas l!odegns de la Cta. Ing, Alfonso Martn Fabril Desconocido Cemento Nº. 36, 
Industrial lllEc:tricn julio 1930 
del Soconusco 
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r 
7. Cn~11 llabitn- Casn Cnnt6, (Monte- Desconocido Desconocido Desconocido Cemento Nª. 14 1 

ci6n rrcy, N. L. ) junio 1926. 
•¡ 

1 
1 
1 

8. Casa llnbita- Cosa del Sr. Patri- Arqs. Joaqu1n Capilla r.6tico Sin modifica· Cemento Nª. 38 
ci6n cio 6'Hea (esq, Pn- y Kunhardt cionos novliíbre 1930 

seo do ln Rcfonna y 
lllbn) 

9. Cosa Habita· Propiedad del Gene- Arq. Roberto Alvarez Desconocido Desaparecido Curricul\11 del 
ci6n rnl Joo:¡utn Jlmnro Espino za Arq. Alvarez E. 

i (Pnsco e la Rofor-
' IM) 1 
1 

1 10. Caso llabita- Propiedad dol Lic. Arq. Roberto Alvarcz Desconocido Desaparecido Curricul\11 del 
1' ci6n Puig Cnsauranc (Av. Espinoza Arq. Alvarez n. 
I" rasco de ln RefonniO , .. 
1 °' 
I' 11. Cnsn H.1bitn- Propiedad do D. Arte Arq. Roberto Al varcz Desconocido Desaparecido Curricul1111 del 

ci6n mio do Valle Arizpe- Espinoza Arq. Alvarez E. 
(callo del mismo llOl!I 
bro) -

12. Cnsn de f.o- Cnsa ~llllicipnl Arq. r:nriquo Canseco Desconocido Desconocido Cemento ~: 30 
biomo (T11r.1pico, Tnmps.) Julio 1929 

13. Casino Casino de ~bnterrey Desconocido Desconocido Desconocido Cemento N: 14 
(l>bntorrey, N. L.) J1.11Io 1926 .. 

14; Colonin Ros!. Colonia lll Mirador Desconocido Desconocido Desconocido Ce111ento Nª, 4 
dencinl (~bntcrrey, N.L.) abril 1925 

cnsns, b1111quctns y 
postes de concreto 
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15. Correos Oficina ele Correos Desconocido Desconocido Desconocido Cemento N", 23 i 
' (r.undalajarn, Jal) mayo, 1928 1 1 

1 
' 

1 

16, Cinc Cinc Alcaz11r (Tom· lng, AbralUV!I G&loz llcsconocido Desconocido Cemento Nº. 13 
pico, Toms,) a6rll , 1926. 

1 17. r:di ficio clo (la, callo dol lng, tliguel Rebolledo Desconocido Desconocido Cemento N", 13 
1 Dep11rtnmcn· Nogal Nº, 19) iíbrll, 1926 
1 tos 

1 

' 
' ' ' 10. lidiflcio de lidiflcio Ochavado Desconocido Sin de.finir Desconocido Cemento N". 13,i 

llc¡mrtnncn· (Cd. Guzm4n, Jal) a6rll 1926 1 

1 
tos proplcdlld dO D. 

" 
1 1 

Sal vndor "· l'cndoza 

1 
... 19. tdl flclo de (calle Nuevo l'l!xlco Arq, Ernesto Duenrostro Sin definir Desconocido · Cemento N". 18 .. ... Jlc¡iart11111)R• Nº, 66) lng, Luis Robles Gil, octííbre 1926, 

tos Enrlco llessi . ~ 
~ 

20. r:di flcio de r:dificio Asturias Desconocido Desconocido Desconocido Cemento Nº, 33 ¡ 
llep.1rtnmcn- (r:sq, Guerrero y enero 1930 ¡ 
tos lbsquota) ! 

Cemento N" , 36 1 21. EdlClcio de Edificio lbrina Desconocido Sin definir Sin modifica· 
Dep11rtnmcn- (Esa, Pcralvillo y clones juno 1!130 1 
tos Constancia) 

22. r:dlflcio r:diflcio do Alija· lng. E. Colmenares Desconocido Desconocido Cemento Nº , 241 
dores ]uno 1928, 

1 

! 



~ 

CORRIENTE ES· 
~ 

GIRO NOlmRE Y UBICACION AUTOR ESTADO ACTUAL REFERENCIAS ¡ 
1 
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1 23. F.dificio F.dificio·para la Cla, Ing. L. Lac, Ingeni.!!. Desconocido Desconocido Cemento Nº , 14 
Tclef6nica y TelegrA ros y Contratistas novliíííbre 1926 
fica Mexicana (Tam· - Martln S. A. 
pico, Tams.) 

24, F.dificio r:dificio Larin Desconocido Desconocido Desconocido Cemento Nª. 33 
(Av. Ejercito Nacio· junio 1926 
nnl) .. 

25, llntrada a "llntrada do los Leo· Arq. Roberto Alvarez Sin definir t.bdif icado Curricullft del 
Chapul tepec nes, al Bosque de Espinoza Arq, Alvarez E, 

Chapul tepec" 

Cemento N~ 38 i 26, liscuela Escuela Industrial Ing, tWluel Marln .llesconocido Desconocido 
Alvaro Obrcg6n noviíirii>re 1930 j 
(Monterrey, N,L,) ~ .. ' • .. ! .. 27, liscuola Escuela Superior do Arq. Roberto Alvaroz Sin definir Modificado Curricul1111 del ~ 
GJcrra (San Jor6ni· Espinoza Arq. Alvarez B. j 
mo) ' • • 

211. liscuela Escuela Prilnnria In· Desconocido Sin dof inir ~bdificado Cuadernos de 1 
dustrial Corregidora Bollas Artes 

1 de Quer6taro Nº, 1, enero 

30. Escuela Escuela Industrial Desconocido Desconocido Dos conocido Vasconcelos, 
en Veracruz (Vera· Jos6 "El clesas·' 
cruz) ·tre" p. 1~ · - . 

31. Fllhrica Fllbrica de Cemento Sres. G,H,E, Vivian Fabril 1-bdif icado Tolteca Nª, 20 
Tolteca PUxcoac) y A.B, Stewart agosto 1931 
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32. l'orrotorn l'errotorfa do Longs· Desconocido Desconocido Desconocido Cemento Nº. 7 
troth suc. ()bnte· julio 1925 
rrey, N.L.) 

33. Fuente Fuente en la Plaza Arq. Josl! G6mez llec6 Sin modifica· Cemento N' • 17 : 
l'opocatl!petl y ~bbi llcheverr1a clones en los septleñi>re 1926' 
liarlo urbano de lii elementos exi! 
colonia llip6dromo· ten tes 
Condosn 

34, Fuonto Fuente do las Ranas, Arq. lloberto Alvarez Sin definir Sin modifica· CurricullD del 
en el Bosque do Cha Espinoza clones Arq. Alvarez E. 
pul topee. -

1 
! ' 35. Garage r.nrago el Auto tmi • Desconocido Desconocido Desconocido Cemento Nº. s 
¡~ versal, S.A. (l·bnte ]Wllo 1925 

rrey, N. L.) -
l • 
!. " 36, C'k'lrnr.o r.arage do n. Josl! Arq. Fausto Fausti Desconocido Desconocido Cemento N°. 17 i 

Treviflo (M:lntorroy, sepdeñi>re 192~ 
N.L.) 

. 37. Hospital Hospital General de lltro. de obras Neo· colonial Desconocido Cemento Nº • 23 
Oaxnca (Oaxaca) Uarcos l·lart1nez mayo 1gz9 

38. Hospital Sociedad Espaftola ·de r:Wnundo Carranca Desconocido Desconocido Cemento N', 131 
Beneficencia abril 1926 i 

' • 1 

111'· 
39, Loc:nlos come!. (lln Monterrey, ti. L.) Sr. Qlido Genessi Desconocido Desconocido Cemento N'. 17 ! 

ciales enero 1929 
1 

1 
1 
' 1 
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48. Teatro Teatro Imperial lng. llanuel lligoni Desconocido Desconocido · Cemento Nº. 29 
(Coatepec, Ver) mayo 1!129 

49. Teatro Teatro Zaragoza Ang, Arturo v. Gonzlllez Desconocido Desconocido Cemento Nº. 28 
(~bnterrey, M.L.) marzo 1929 

so. Templo Templo de San Luis Desconocido Desconocido Desconocido canetito Nº • 4 
r.onzaga (Monterrey, a6r11 1925 
N.L,) 

51. Teq>lo Templo de la Sagrada Arq. llanuel Gorozpe, G6tico Sin lllJdifiC! Cemento Nº, 13 
Familia (Av. Cuauht6 Ing. Miguel Rebolledo, ci6n a6r11 1926 
moc) - R.P. Gonzalo Carrasco 

'' 
¡~ ... 
i' 



NOTAS GENERALES DEL APENDICE I 
••••••••••a•=••••=•••••••••••• 

1. En el rengl6n de referenc·i'as, se cita una de las fuentes 

mAs inportantes no as1 el total de ellas, Cuando no apa· 

rece referencia la informaci6n se tor.16 "in si tu". 

2. Cuando se ha carecido de informaci6n visual sobre algQn 

edificio en cuesti6n, se ha optado por no definir el est! 

lo. 

3. La fecha seftalada en cada rengl6n, se refiere a la termi· 

naci6n del proyecto o la construcci6n en caso de que Esta 

se haya terminado, 

4, La relaci6n de estilos, pretende ser tan solo una ordena· 

ci6n prl•aris del universo de obras y proyectos cataloga· 

dos, 

S. Se han incluido los monumentos que fueron dise~ados por 

arquitectos, 

6. Respecto de l• ubicaci6n de los inmuebles, se ha puesto 

la actual cuando S3 tiene la certeza de ella¡ caso contr! 

rio se ha dejado la C;l\e aparece en la fuente haciendo me!!. 

ci6n de ello. 

7. La localidad donde se ubica el edificio aparece referido 

en cada caso. Cuando carezca de ella, el edificio se loe! 

liza en la ciudad de Ml!irico, 

a. El corte cronol6gico se ha extendido hasta el afto de 1934, 

incluyendo las obras racionalistas (que no se describen en 

este trabajo) por considerarlo de utilidad para quien se 

• 722 .• 



interese en la arquitectura de ésta época, y también por 

estimar que existe una 16gica en la incorporaci6n de los 

. casos conocidos, toda vez que corresponden a un perlodo

cul tural definido dentro de los limites de un ejercicio 

estatal, (El fin del maximato y el inicio del cardenismo 

en 1934). 

- 72~ -



ANEXO II ¡ 

Relaci6n de los arquitectos en ejer
cicio entre 1920 - 1934 que aparecen 
citados en este trabajo, 

- 724 -



A 

1. Al varo Aburto 

2. Luis Alvarado 

3. Roberto Alvarez Espinoza 

4. Manuel Amabilis 

s. Antonio H. Anza 

6. Enrique Aragdn Echegaray 

7. Francisco Arce 

s. Josl! Arnal 

9, Luis Avih 

B 

1. Carlos B. Vergara (*) 

z. Ram6n Balareza 

3. Luh Barraglln 

4. Miguel Bertran de Quintana 

s. Ernesto Buenrostro 

6, Francisco Bulman 

e 

1. Bernardo Calder6n 

2. Mauricio Campos 

(•) Ast aparece citado en las fuentes. 

- 725 -



2. Mauricio Campos 

3. Arnulfo Cantu 

4. Luis Caraza 

s. Joaquln Capilla 

6. Francisco Centeno 

7. Alfonso Cervantes 

8. Samuel Chllvez 

9, Carlos Contreras 

10. l!anuel Cortina Garcta 

11. José Creixell 

12, Carlos Crombe 

13. Josl! Luis Cuevas 

D 

1. Francisco Dllvila 

2. Paul Dubois 

E 

1. Conrado El~isch 

2. Manuel Escalante 

3. Salvador Escalante 

4. Ignacio A. Esteva 

• 726 • 



F 

1. Fausto Fasti 

2, Pablo Flores 

G 

1. Juan Galindo y Pimentel 

2. Enrique de Garay 

3, Agustfn Garcta 

4. Arturo Garcfa 

5, Daniel Garcta 

6. Luis G. Garcta 

7. Jose Garcla Preciat 

8, Luis Garza 

9. Jose G6mez Echeverrfa 

10, ( ) G6mez Robledo 

11. Manuel Gonz4lez Rul 

12. Carlos Greenham 

13, Rafael Goyeneche 

14 •. l.farcial Gutierrez Camarona 

H/I 

1. Carlos Ituarte 

2, Manuel Ituarte 

- 727 -



J/K 

1. Eduardo Jiménez de la Cuesta 

2. \'/, F. i:ent 

L 

1 • José G. de la Lama 

2. Carlos Lazo 

3. Juan Legarreta 

4. r.larciano Le6n 

s. José del Llano 

6. Ram6n Llano 

7. José L6pez lloctezuma 

1 • José !languino 

2. Fernando Marcon 

3, Armando de tlaria y Campos 

4, NicolAs !la riscal 

S. Federico t!ariscal 

6. Ignacio Marquina 

7, Luis · llCGregor Ceballos 

S. E:>iil io i-!6ndez Ll ynas 

9. Vicente 1!endiola Q. 

. . , ,. 
- 7.28 • 



1 O. Alberto Mendoza 

11. Gonzalo Monteo del Collado 

12. Enrique del Moral 

13, Pablo tloreno Veytia 

14, Antonio Mul\oz 

N/0 

1 • Leonardo Noriega 

2. llanuel Obreg6n Ese al ante 

3. Carlos Obreg6n Santacilia 

4. Juan O' Gorman 

s. Antonio Olagaray 

6, Gonzalo Ortega 

7. llanuel Ortiz Monasterio 

8. Benjamtn Orvallanos 

p 

1. Silvano Palafox 

2. Alfonso Pallares 

3. Guillermo Pallares 

4. Albert Pepper 

s. Augusto Pl!rez Palacios 

6. Augusto Petriciolli 

7. Luis Prieto Souza 

• 729 • 



Q 

1. Guillermo Quintanar 

2. Rafael Quintantlla 

R 

1. Salvador Roncal 

2. JesQs noval o 

3, Jorge Rubio 

4. Luis R. Ruiz 
...... 

s 
1. Gustavo M. Saavedra 

2. Manuel Sllnchez Arcas 

3. Manuel Sllnchez de Carmona 

4. Americo Schwarz 

s. Pablo Segura 

6, Juan Segura Gutierrez 

7. Francisco Jose Serrano 

8, José lla. Soroa (Ing,) 

9, E. SuArez 

T 

1. Carlos Tarditi 

- 7.30 -



2. Miguel de la Torre 

3. Javier Torres Anzorena 
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