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INTRODUCCION 

Después de recibir las sugerencias y correciones por 

parte de qLlienes leyeron este documento decidí que era importante 

contar, a manera de introdLlcción, el recorrido que seguí desde 

que tome la decisión de estudiar Arquitectura hasta el momento 

en el que elaboré la propuesta para realizar esta trabajo de 

tesis. Creo que es la mejor forma de explicar las motivaciones 

que llevaron a su realización y los objetivos que se trataron de 

conseguir con la misma. 

Comenzaré relatando algo que es paradógico en la 

formación de un arquitecto, la total ausencia del color durante 

su formación. Durante los seis años que duró mi paso por la 

escuela de Arquitectura en ningün momento se llevó a cabo algün 

estudio, taller, seminario o mención sobre el color en la 

-arquitectura. Los planos que se presentaban eran concebidos en 

blanco y negro aunque para efectos de presentación, eran 

"maquillados" con algo de color. 

Esta situación era retroalimentada en el medio por parte 

de quienes eran los encargados de construir el entorno en el que 

nos desenvolvíamos: edificios gris-cemento, blanco y negro, otros 
' 

blanco-marmo~ y uno que otro rojo-tabique, siendo esta ultima una 

propuesta ya bastante osada en el medio. Solo hasta alrededor 

de 1976 se construyó en la ciudad un edificio que hizo historia, 

el 11 amado "Palacio Rosa" denominado así por el Cf)l or de su 



fachada, propuesta que formó todo.un escandalo en la ciudad y que 

al fi~al se construyó en uno de los puntos urbanos más 

im~ortantes de la ciudad, misma que pasó a ser un hito en la 

utilización del color en la arquitectura de la Ciudad de Cali, y 

por. consiguiente entre quienes más tarde seríamos responsables de 

desarrollarla. 

Durante este recorrido académico solo llegué a encontrar 

el valor del color en la arquitectura a partir del momento que 

empezé a trabajar en estrecha relación con la arquitectura 

vernácula, tanto en el campo como en la ciudad, y fué todo un 

descubrimiento ver la dimensión que adquiere el color y la 

importancia que tiene en la conforr~ción del espacio urbano. 

Es a partir de este momento que la sensibilidad por una 

arquitectura diferente, 

componente fundamental, 

con la aplicación del color como 

se hace cada vez más presente. Este 

interés se ve reforzado con mi traslado a México en donde 

descubro una explosión de color en la artesanía, el vestido 

típico, la alfarería, los amates y la arquitectura. 

Fué así como recorriendo la Repóblica Mexicana encontré 

que era un fenómeno comun en México, donde Jos Mayas en Yucatan 

utilizaron el rosa coral en el estuco de ciudades como Tulóm, 

posteriormente los Mexicas en la Gran Tenochtitlan quienes 

decoraron profusamente sus centros oeremoniales ha~ta 

manifestaciones contemporáneas como las propuestas realizadas por 

arquitectos tan conocidos como Barragán y otros más En este 

conocimiento se descubrió ante mis ojos las diferentes propuestas 
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de integración plAstica que se han realizado en México, desde los 

momentos en que florecieron las culturas Maya y Mexica, hasta el 

movimiento muralista de la posrevolución mexicana. 

Estos dos factores, el interés por encontrar la 

importancia del color y la integración plástica en la 

arquitectura fueron los que me llevaron a ingresar a la Maestría 

en Arte Urbano en la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 

UNAM. A medida que profundizé en las diferentes lecturas 

cotidianas sobre el deterioro del ambiente urbano en la Ciudad de 

México, es que voy encontrando que las herramientas ofrecidas por 

la Maestría y en particular por el libro ~1-Bct§_~(ºªºº del Dr. 

Osear Olea pueden ser muy otiles en el mejoramiento de la calidad 

de vida en la ciudad. Es así como a partir de diferentes 

seminarios y talleres de la Maestría, encontré cada vez con más 

claridad la relación existente entre la calidad de vida en lo 

urbano y el entorno que lo contiene. En este momento encuentro 

la importancia de los diferentes "umbrales" 

urbano-arquitectónicos en la definición del espacio urbano. 

Entre estos elementos que definen el espacio urbano desde la 

arquitectura encontré las puertas, las rejas, las ventanas, los 

zaguanes y los vitral es, todos ellos componentes 

arRuitectonicos, trabajados de manera artísticas en la 

arquitectura mexicana. 

r 
Encontré un mundo que se mostraba ante mí por primera 

vez, el vitral, y al investigar la literatura que sobre el tema 

se encontraba en las diferentes bibliotecas de la ciudad m~ dí 

cuenta de la poca o ninguna información de que se disponía y 
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paradójicamente de la mucha presencia que el vitral tiene en la 

Arquitectura Mexicana. 

En medio de este naciente interés se presentan vitrales 

tan importantes como los diseñados por Diego Rivera en el 

edificio de la Secretaria de Salubridad y Asistencia o como la 

cortina del teatro del Palacio de Bellas Artes de Geza Marottti o 

el plafón de origen francés que se encuentra en el antiduo Centro 

Mercantil, hoy Gran Hotel de la Ciudad de México, y me comienzo a 

dar cuenta que es un gran mundo oculto, que no tiene presencia en 

los tratados que sobre Historia del Arte y de la Arquitectura 

Mexicanos se habían realizado hasta el momento y tomo la 

determinación de elaborar la tesis sobre este tema cubriendo la 

ausencia de información que existe y rescatando la presencia del 

vitral en la arquitectura, es decir en lo fundamental se persigue 

la necesidad de darle a este arte una carta de presentación que 

históricamente se le ha negado. 

Es así como en marzo de 1qs6 propongo el tema de 

investigación titulado "El vitral en México". La preocupación 

fundamental era encontrar la relación existente entre el vitral y 

el espacio que lo contenía como una forma de indagar hasta donde 

se daba una integración plástica entre estas dos manifestaciones 

dei arte. En este comienzo pareció que era suficiente contar con 

los vitrales como testigos y el espacio donde e~~os se 

encontraban. Esto dirigió la investigación hacia las obras 

mismas, los vitrales y los edificios. Se realizó un recorrido 

por la ciudad para enlistar los vitrales que se encontraran. Este 

momento coincidió con una invitación por parte del arquitecto 
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Salvador Pino~¿~llyp;ar'á'participar en la elaboración de un libro 

que se Útlll ¡~;¿ ~E.ªa!ij~i,¿Yü!r:!.g_~o_t!~ÜSQ · 
-:~'<:·:~ .,.:~»'. ::J~)~;J~;;: ·~'"'". (: ;~;~:,: .. /:>:· ... 

Co~tílkd~ con ial gÚnos recursos propios y aportad ones de 
·., > ;;--.- . ·' .. ' ~- ·; .. : : 

quien ffn:anci ar'ia el 1 ibro, se contrató un fotógrafo profesional 

para e~~ctuar el levantamiento fotográfico del universo de 

vitrales detectados. 

Este trabajo se empezó a finales de 1986 y se levantaron 

las fichas de 27 vitrales de los que se tomaron alrededor de 200 

fotografías, mismas que harían parte del libro propuesto. Este 

proyecto del libro se interrumpió por dificultades de tipo 

económico y la investigación se suspendió en ese momento. 

En Julio de 1988 se presentó la propuesta titulada "Una 

aproximación a la historia del vitral en México, análisis 

documental y testimonial", sobre la que se empezó a trabajar en 

forma definitiva y con un cambio de enfoque fundamental puesto 

que se llegó a la conclusión de que la tesis podría llegar a ser 

mucho más rica si se partía del conocimiento de los vitralistas 

como base de la información, trabajando con base en testimonios 

vivos y apoyados en la literatura que sobre el terna se 

encontraba. 

A partir del 11 de septiembre de 1988 se empezó a 

elaborar la metodología de trabajo que permitió llegar a un 

conocimiento real de la situación del vitr,.al en la Ciudad de 

México. 

El documento que se presenta a continuación es también 

producto del trabajo de los vitralistas, quienes dedicaron parte 
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de su tiempo, no solo a contestar el cuestionario si no a 

enseñar su obra, sus técnicas, a hablar de sus exposiciones, 

incluso a abrir sus bibliotecas. A ellos se debe parte de los 

resultados de esta investigación, misma que se convirtió en un 

reto puesto que a partir de la relación que se desarrolló a lo 

largo del trabajo, se estableció el compromiso de que los datos 

que aportaban les fuera devueltos en un documento escrito que les 

sirviera para conocerce a sí mismos como gremio y que de esta 

manera les permitiera desarrollar su oficio críticamente. 

Como un apoyo definitivo durante la elaboración de esta 

investigación tuve la fortuna de contar con dos asesores 

permanentes de inobjetable calidad humana y profesional, por un 

lado el arquitecto Salvador Pinoncelly de quien ~prendí la 

magnitud real del vitral, a través de su obra plástica y quien 

constantemente me impulsó a llevar a cabo este rstudio; con 

Salvador compartimos más de un café en medio de las crisis y 

logros que se obtenían; por otro lado conté con el trabajo y 

asesoría de la maestra Melba pineda, mi compañera y esposa con 

quien desarrollamos la parte metodológica y quien me ayudó a 

conseguir que este esfuerzo se llevara hasta el fin, su apoyo 

tanto físico como espiritual fué invaluable. A los dos mi 

reconocimiento y agradecimiento. 

Merece un reconocimiento muy especial el Maestro Victor 

Marco por el tiempo dedicado quien desde la calidez de su 

habitación me permitió ingresar al mundo de sus recuerdos. 
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El tiempo y los recursos disponibles no permitieron 

ahondar más en el tema, sin embargo el trabajo que se prosenta 

hoy es un aporte al medio del arte del vitral mexicano donde 

hasta la fecha el tema no había sido abordado. 

Seguro quedaran muchos vacíos e interrogantes para ser 

abordadas en futuras investigaciones que traten de consolidar y 

actualizar el conocimiento que hoy se entrega a partir de los 

datos que recoge este trabajo. 

Esta primera investigación que sobre el vitral se lleva a 

cabo en México, debe servir como aliciente a quienes tienen como 

tarea apoyar las investigaciones sobre nuestra realidad para que 

impulsen este tipo de estudios q1.e lleven a un conocimiento más 

cercano de nuestra propia cultura. 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1 El vidrio 

Los. conocedores ·,del vidrio han señalado ci neo momentos 

crucialés en :l~ ~~is~~ri: de este: su descubrimiento, la invención 

del . vidrio ~o~ia~8 •. el vidrio producido agregándole plomo, el 

desarroflo de la prensadora mecánica y el quinto momento 

importante la integración del vidrio a la construcción 

arquitectónica. 

Hace aproximadamente tres mil quinientos años fué 

descubierto el vidrio por casualidad. El historiador Plinio 

contaba que: 

"unos mercaderes fenicios dejaron caer sobre las llamas 
de su fogata nocturna, alrededor de la cual descansaban 
con sus compañeros de caravana, unos pequeños trozos de 
salitre los que se fundieron con la arena muy especial 
que había en ese lugar, produciendo así un nuevo 
elemento, al cual ellos en un principio asustados y 
después asombrados le atribuyeron propiedades 
maravillosas" Ctl 

Varios siglos después de este descubrimiento, los 

egipcios se convirtieron en los pioneros del trabajo con el 

vidrio. Ellos. llegaron a controlar la fabricación de este nuevo 

elemento e incluso con base en nuevas mezclas obtuvieron colores 

y texturas diferentes. Descubrieron los esmaltes vítreos con los 
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cuales empezaron a imitar piedras preciosas y decorar su 

orfebrería. Elaboraban. un. tipo de joyería en el que se combinaba 

vidrio ccÍn,oro,·objetos .. hechos exclusivamente para la realeza. 

C6~ e[ tiempci, fuerori los fenicios con su espíritu de 

comerciantes, los que se encargaron de difundir estas técnicas, 

arrebatando a los egipcios las fórmulas que celosamente habían 

guardado por siglos. En esta forma llegó a Roma la técnica de 

hacer vidrio soplado. 

La invención del soplado del vidrio fué un momento muy 

importante pues marcó el comienzo de su producción masiva (2). 

Objetos de todas formas y tamaños se podían adquirir para uso 

casero, para tabernas o sitios donde se comía. Con esta 

invención el Imperio Romano alcanzó bastante fama. 

El tercer momento quedó enmarcado por la producción del 

vidrio utilizando el plomo, el cual tenía más peso y brillantez. 

El cuarto hito importante en la historia del vidrio se da cuando 

se inventa la prensa mecánica con la que se produce el vidrio 

laminado, abaratando su costo de producción. 

En este lapso de tiempo el arte de fabricar vidrio llega 

a Francia y Alemania, lugares donde los trabajadores del vidrio 

formaron corporaciones y donde las diferentes cualidades de los 

trabajos obligaron a poner marcas de fábrica e incluso a producir 

piezas donde se estampaba la firma del autor ,.a fin de garanti:?ar 

su autenticidad. 

Durante la alta Edad Media casi desaparece la industria 

vidriera con excepción de la que se encontraba asentada en 
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Constantinopla donde uti.lizan· el vidrio en forma decorativa para 

cubrir v~ntanas coloreadas en los templos. 

En Europa se revive el arte vidriero a través de los 

talleres de Venecia donde se especializan en la producción 

del vidrio de cierto tipo de colores como el rojo, azul y pardo a 

los cuales agregaban los artistas la técnica conocida como 

"grisalla" que lograba la impresión de relieves escultóricos. 

Este aspecto fué importante en el desarrollo del vidrio pues los 

diseñadores y artistas empezaron a trabajarlo dándole una nueva 

potencialidad. 

Fué hasta el siglo XII cuando se realiza la maravillosa 

creación artística de integrar el viejo arte de la vidriería a la 

construcción arquitectónica. En Fran~ia en la abadía de Saint 

Denis, cuyo superior llamado Suger trataba de convertir en un 

mausoleo o tumba de todos los reyes franceses era un enamorado de 

la luz, el color y el espacio que con los vitrales se lograba, 

respecto a esto decía: 

"La hermosura de sus gemas multicolores me ha apartado de 
la realidad y lo material, llevándome a reflexionar y 
orar, transportándome, por así decirlo, a una morada en 
alguna región extraña del universo que no existe 
materializada en el barro de la tierra ni en la pureza 
del cielo" (5) 

Seria este uno de los momentos en que se puede hablar que 

el vidrio pasó a convertirse en lo que hoy conoc~mos como la 

técnica del vitral, en donde adquirió su dimensión espiritual y 
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logró despertar el interés de la iglesia para ser portador de sus 

mensajes. 

1.2 Historia general del vitral 

La más antigua referencia sobre el arte del vitral se 

remonta a la Roma del siglo III al V a.c., en donde se 

realizaron vitrales con finísimos fragmentos de yeso translucido, 

en sus inicios solo interesaba el efecto de la luz coloreada 

a través de cristales toscamente teñidos. Más tarde la técnica 

evoluciona y los motivos se amplían a personajes y escer,ds que 

eran representadas con el estilo pictórico de cada época. (6) 

Los antecedentes del vitral como elemento decorativo y 

medio de expresión artística se remontan hacia la época medieval 

cuando jugó un papel fundamental como material de construcción. 

Después de la idea de Suger en Francia, la costumbre de integrar 

el vitral a la arquitectura cundió por todo el mundo religioso 

europeo de la época y fué aplicado "no solo como una decoración 

sino como una parte misma del concepto místico y religioso". (7) 

El arte de los maestros vidrieros de la época se limitaba 

a formas geométricas pero con la evolución técnica y la 

representación de figuras surgen los filetesp varillas de plomo 

acanaladas Ccañuelal, unidas entre sí formando paneles de 

pequeñas piezas de vidrios de colores. 
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Durante el periodo . gótico, el. arte··de la vidrieria de 

colores sustituyó.a 

iglesias, " al dar 

los mosaicos y a las pinturas murales en las 

fornía y ~ignif:icado a la luz, el vidrio se 

adaptó mejor a.'' la, ey,pr~sfón de los conceptos religi?sos que 

culquier otro material". (8) Las grandes areas de paredes blancas 

que cubrían con maravillosos mosaicos que representaban •la 

historia de los emperadores así como diversas escenas del 

cristianismo, y que ayudaban a ilustrar a los fieles que en su 

mayoría no sabian leer, fueron reemplazadas por vitrales, 

Cuando aparece la construcción de catedrales e iglesi~s 

con bóvedas de nervaduras arqueadas sostenidas por pilares y 

contrafuertes, en las paredes liberadas del peso de la bóveda, 

pudieron abrirse ventanas que se cubrieron con vitrales, 191 

Es en este momento cuando con el arte gótico, las 

vidrieras son trabajadas como grandes cartelas en las que se 

desarrollaban motivos religiosos sobre grandes follajes y 

enmarcados por cenefas de formas geométricas combinadas con 

motivos florales. 

En la última etapa del gótico, se producen las más 

espectaculares obras de arte realizadas hasta el momento con la 

técnica del vitral, entre otras tenemos la Catedral de Chartres, 

la Saint Chapelle, la catedral de Reims, Ruan, Troyes y Chalons 

en Francia, en Alemania las catedrales de Ausburgo y Colonia 

y otras más en toda Europa. 

Con el paso del gótico, en el siglo XIV, se dan cambios 

importantes en el arte, en el que se desarrolla un sentido más 
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humanista y ,c~lido que el anterior, evolución que toca de forma 

important.e al vitral puesto . que se aumenta el tamaiío de los 

:vidrios y se reduce e} .~mplo~.;_do para dejar mayor area de luz que 

perrÍli ti era magni f i sar:: su· es¡::>i_endc;ir. 

Es en este momento que el vitr~l adquiere un gran 

impulso pues se dan dos acontecimientos que lo colocan en otro 

nivel técnico y plástico, en primer lugar, aparece el esmalte 

sobre vidrio qu~ después horneaban para dar a cada pieza del 

vitral el color necesario, creando así un número casi infinito de 

combinaciones y opalescencias con las que antes no se contaba. 

En segundo .lugar son descubiertas las propi~dades del cloruro de 

plata que al contacto con el fuego crea el color amari 11 o, 

surgiendo bellas coloraciones doradas. 

El vitral en el renacimiento abandona las iglesias y 

c~nventos para instalarse en los grandes palacios y mansiones, 

dejando de ser un arte puramente religioso y pasando a ser un 

arte profano, de caracter civil. 

"El arte Renacentista a base de grandes decoraciones 
ejecütadas al fresco y to;almente excentas salvo contadas 
excepciones como el caso de Giotto y el beato Angélico, 
del misticismo que predominó en el arte gótico, terminó 
con la utilización del vitral en los países europeos con 
excepción de los nórdicos y algunas regiones dominadas 
por los germanos donde se siguió utilizando en forma 
totalmente suntuaria para llenar o cubrir las ventanas de 
los castillos y capillas de los seiíores feudal~s• <10) 

El arte del vidrio había sido product~ de la actividad de 

artesanos diestros y anónimos, mientras que en el arte 

renacentista ponía el acento en la creación y el genio 

individuales; por otra parte, el énfasis en la figura humana 
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ejecutada con gran rigor y el manejo del. c'laroscuro rico en 

par ti .cul armeht:e 
·:·:_··y~;.,_: 

matices, hicieron de la pintura y del ól :?O el 

medio de expresión privilegiados. 

Son los más ~rancies pintores del siglo XVI quienes le dan 

un realce importante al vitral porque elaboraban los originales 

en cartones que luego eran interpretados por hábiles vitralistas. 

Las guerras religiosas y el progreso de la industria del vidrio 

marcó un momento de declive en este arte, los cristales 

multicolores se sustituyeron por lisos y opacos, recuadrados por 

cenefas ornamentadas. 

En el siglo XVIII es práct~camente anulado el trabajo 

del vitral, puesto que los líderes protestantes desaprobaron el 

uso de imágenes religiosas. Al mismo tiempo, la aparición de la 

imprenta, puso libros al alcance de todos, colectivizando el arte 

de la lectura y los vitrales como medio de comunicación cayeron 

en desuso en las nuevas iglesias. 

En los inicios del siglo XX, un artista francés, Emile 

Galle, empezó un movimiento "Avant garde", el cual más tarde se 

conocería como "Art Nouveau•, que empieza a aparecer en Bruselas, 

Bélgica y se populariza en París. Fue un estilo totalmente 

decorativo aplicado en los objetos de uso cotidiano. 

Era un estilo usado en casi todas las artes finas 

decorativas, en pintura, i 1 ustraci enes, l i ter-atura, en 

arquitectura, muebles joyería y otros.1111 
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Se desarrolló en una época en la que los int~lectuales y 

artistas se enfrentaban a la industrialización, y trataban de 

rei vi.ndi car el trabajo de los artesanos. 

El art nouveau integró los cristales de colores para 

formar paneles, utilizandolos en puertas, biombos, plafones y por 

supuesto ventanas, no siendo otra cosa que vitrales decorativos. 

Ricamente ornamentado y generalmente asimétrico empleaba largas y 

sinuosas lineas, tallos trepadores, plantas exóticas y ritmos que 

fluían, era un estilo que se llevaba bien con el liquido, las 

cualidades fluidas del vidrio. 

Galle influyó en el trabajo de Louis Confort Tiffany, 

pintor y diseñador estadounidense, hijo del fundador de la 

renombrada joyería neoyorquina "Tiffany & Co. "· Este empezó su 

trabajo en el vidrio diseñando vitrales emplomados y más tarde 

cambiando a vidrio soplado y decorativo. Ha sido mundialmente 

rconocido como la figura más impo1-tante en los Estados Unidos, en 

el arte de la vidriería. 

A partir de este momento el trabajo con vitral 

permanece y es revitalizado a partir de movimientos menos 

importantes a nivel mundial, pero de los cuales surgen figuras 

importantes como Chagall, Braque, Matisse, Vasarelly y otros que 

lo inciorporan en sus obras retomando la tradición del vidrio de 

colores y que lo actualizan en el marco de las nuevas corrientes 
J 

que revolucionan las artes visuales. Como agregaba muy 

puntualmente Derflinger en uno de sus articules: 
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"Hace ya mucho tiempo que el vitral abandonó las iglesias 
como recinto ünico y si bien continüa muy próximo a la 
arquitectura en tanto material de construcción, no es 
éste tampoco su destino exclusivo,"(12) 

1.3. El vitral en México 

En en siglo XVI cuando se construye la Ciudad de México 

sobre los restos de la gran Tenochtitl•n, la iglesia jugó un 

papel fundamental en la configuración de la imagen de la nueva 

ciudad debido a la gran cantidad de construcciones de tipo 

reli.gioso, la catedral metropolitana, iglesias, conventos, 

claustros capillas, parroquias que se realizaron con el fin de 

garantizar el dominio español sobre la población nativa. 

Sin tener datos precisos sabemos que fueron los monjes 

Dominicos y Franciscanos los primeros en traer vidrieras 

artísticas a México, en un momento en que el vitral ya tiene un 

gran desarrollo e.1 Europa. 

En el Centro Histórico de la Ciudad de México se han 

encontrado en la actualidad aproximadamente 48 edificios que se 

erigieron con fines religiosos que tienen en su interior vitrales 

entre las que podemos destacar las Iglesias de San Felipe, San 

Juan, Santa Inés y el templo de la Inmaculada de Tlaxcoaque. C13l 

En la gran mayoría de estos templos encontramos vitrales que no 

tienen ninguna referencia que permita ubicar su origen, factura o 

fecha de ejecución, sin embargo, identificando el tipo de vidrio 

utilizado y la técnica empleada, podemos llegar a saber en donde 
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fué elaborado, -· corriendo por supuesto, el riezgo de la 
- ··;· .. :.. ' -'_'<~·-.>.·. _.-' 

i mpreci siónhi stórica~ 

~~g~~ er profesor Enrique Vi 11 aseñor, el arte del vitral 

en México se pudo haber iniciado en 1805 con el señor Walter 

Seston, un técnico que llegó a México y enseñó la forma de hacer 

ventanas artísticas a dos jovenes damas.(14) A pesar de ser el 

primer reporte escrito que se encuentra sobre esta actividad del 

vitral en México, estos datos no se han podido confrontar con 

alguna información de origen histórico, por lo que queda como una 

cita que deberá ser investigada más a profundidad, pero que para 

efectos de este estudio nos arroja muy poca información que 

podamos ·~ilizar. 

Segón testimonio hablado de Dn. Víctor Marco, el 

trabajo del vitral en México pudo haberse iniciado entre los años 

de 1840 y 1850 unido al tiempo en el que trabajaban en la ciudad 

de Daxaca unos artesanos que elaboraban faroles con hoja de lata, 

a los que ses denominaba "faroleros". Siendo estos personajes 

los primeros que construyeron vitrales, utilizando la hoja de 

lata como cañuela, uniendo dos canaletas de estas con soldadura e 

insertando los cristales en ellas.<15) 

El trabajo del vitral como industria establecida en 

México se ubica aproximadamente en 1898 cuando un técnico 

estadounidense el señor Me. Daniels asociado con otro compatriota 

suyo residente en México, el señor David Wineburg establecen una 

tienda llamada "Vidrierias Artísticas" en donde los primeros 

artesanos nacionales empezaron a capacitarse en el arte del 
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vitral, entre ellos Enrique Pensado, .Carl cis Angulo, Y. José l'\omero 

entre otros. ( 16> 

Es a finales del siglc{)i{§ principios de este siglo que 

la moda europea 
',~ '. ;,: ;_·' .; ·~ 

llega a ·Méxií:o, sobre todo la escuela de 

decoración francesa c::6~ ·el :~Pt N~Uveau a 1 a cabeza, 1 a misma que 

tuvo una marcada i nf l¿~~~f~ :;~~'. 1 a arquitectura construí da durante 

el por)ir~ato, 'la 'c¡J~hac:ía constantes demandas demandas en 

objetos deé~~;t{¡_,~s >\;¡;portados. 
'.'-,'·,-.:o:~~'~-;-~:_;,'._··. 

De ·~st~:época tenemos algunos vitrales importados de 

Francia, entre el 1 os 1 os que se encuentran en la casa que ocupa 

el museo de cera en la calle de Londres y que fuera c:onstruida 

por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. En este momento se 

trajo a México los vitrales para construir el plafón dDl 

vestíbulo princ:ipal del antiguo Centro Mercantil, hoy Gran Hotel 

de la Ciudad de México, siendo este tal vez el más espec:tacular 

de todos por sus dimensiones, ubicación y colorido. Este plafón 

está hecho en hierro forjado y el vitral está realizado con la 

técnica del emplomado con cristales de color importados y fué 

realizado por Jacques Gruber de la escuela de Nancy y fechado en 

1908, la descripción que tenemos "los ejes y travesaKos de hierro 

que lo sostienen se enriquecen en el centro, en donde tres óvalos 

s~ rehunden con doble faja de vidrios policromados; después una 

suave curva de tres tramos en los que los dibujos de los vidrios 

son diferentes, baja y se apoya en el muro" Cf7l. 

Al poco tiempo, alrededor de 1901 otro indus~rial, de 

origen Suizo, el seKor Claudio Pellandini establece una casa de 

importación de espejos y objetos decorativos en la plaza de San 
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Fernando Jugar- en el que luego pasó a tener sus t~lleres para 
,., .,_ ,. - .. ---·-

finalmente ~ba~:j~' q~=-en:/11~,~ho tiempo se conoció como la "Casa 

Pel landinf~', · 1'a'./cú;Ú. e~tiivo.ubicada en las esquinas de Republ ica 
; ;~·« "' :_ ~.-'. .: ::· . -.· ' . 

de Chile erit~k'.\'urj'¡;l,;¡}'iiójy) ~o2in~g~a, cerca a la Lagunilla, allí 
"·.-,:.~_~_._;{_': . :;·-~: ;· ·'' 

funcionaroií'1a'. :fá6ki2'a•.ioi{ta1Jeres y él almacén. 
~ ;·_~ :. :::._~ ····-»<,. .· -~ ., -· 

.. ':.~,, ::-~:;· ·. ~:'.;:::;:_\.V:~:,/·:: 

Para i9ÓO cl6Íl• Cla:Údi o Europa a la 

exposición inte!r:n~ci.~~al .de Paris donde encuentra un vitral de la 

Pellandini viaja a 

casa Rigaud de Barcelona que lo impresionó bastante, por lo que 

investigó sobre su autor, resultando ser el Sr. Victor Marco 

Urrutia nacido en España. El Sr. Pellandini decide invitar a Dn. 

Victor Marco a trabajar con él en su taller en la Ciudad de 

México, pür la fabulosa suma de cinco pesos mensuales. 

Victor Marco Urrutia forma parte del grupo de artistas y 

técnicos europeos que fueron traídos para elaborar y enseñar la 

técnica de los vitrales, fueron estos los que enriquecieron con 

su talento y sugerencias el arte del vitral en México. Entre 

ellos podemos contar además del señor Marco, al suizo Constantino 

Gobba, a los franceses Lere y Sauvinet. En esta época se formaron 

importantes artesanos nacionales que más tarde harían escuela en 

el oficio del vitral, entre ellos tenemos a Luis Cortés, Benito 

Florez, José Fuentes, Ernesto Hidalgo, y al recientemente 

failecido Dn. José López Aguado. (18l 

Víctor Marco trabaja durante 5 años 
r 

con la Casa 

Pellandini y se retira para trabajar con el "negro Morales" y don 

Jesús Balbueno. Después trabaja por su cuenta; en esta época 

realiza los trabajos de la Iglesia de San Miguel Arcángel en las 
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Pino S~a~ z, los vitrales del templo de 

la Sabatina en.Tac:Libaya'y::los ió vitrales más importantes que 

poster:-iormente tjTie~:'~:f:~r;·,y~,,·~as'a de ~u'hifa Vic:tor en la calle de 
,.:>.:· .. ~-e~~;: --.o::·,.,;•: . . _·.~1~~!"~~':1' ·-·-·~.~.- .. f~L.· :.·:_·/~·.· - ~-;:,:_;\:;?:--_,f"-~. 

Ca mar enes. Ú éfr ' ,,'.\<2 .,::;.',:¿':;~:·;.;,. :¡ .• '""·;,: < ··. 
'. :.:;·,~~ h:.~.:;_;,-·,.o·;;~~,-~-i·:':.~~;\"; ;.;·?·<·'"'' 

' ' . <:·. <;::_~~~--~ '.1: ~~ 1;:.;t~~~~;.:~j' :\ :'<'-' •· . )>. 

És. Vi'¿t~~ f~~t~~c)';,¡··~J(~8 'iD 'sobresale entre 

arti stás, x~.,:.¡~*i:¡~~~~~~si~6w;i f~·> 9)~n calidad de 

todos estos 

su trabajo sino 

además@r,·i~~'c1~J~~i.'.'~Jria que desarrolla un estilo de trabajo muy 

particu~ªt(~'~.i~,~~~r;;·b\de su e>:perienc:ia en c:asas de vitrales 

europeas,¡;. eh[··~~nde 'el trabajo era desarrol 1 ado por un equipo 

c:ompuesto por .... un arquitec:to dibujante, un vidriero y un 

vitralista, estos equipos alquilaban o buscaban al resto de 

personal nec:esario. Los estudios los hacia con exigenc:ia pues se 

tenla que ser c:uidadoso desde la adquisic:ión de la materia prima 

dando c:omo resultado proyec:tos más integrales. En 1907 basado en 

este aprendizaje, dec:ide hac:er una soc:iedad c:on Juan Fabregat 

(pintor) y Luis G. Olvera (arquitecto>. De esta forma trabajan 

hasta 1909, fec:ha en la que disuelven esta sociedad. 

Es en este momento cuando estalla la revoluc:ión y muchos 

de los trabajos de c:onstruc:c:ión emprendidos durante el porfiriato 

quedan interrumpidos. Pasan varios aros antes de que fueran 

reiniciadas sus c:onstruc:c:iones, entre ellas el actual Palacio de 

Be,llas Artes en el que se incluyeron exc:elentes trabajos de 

muralistas como Diego Rivera, Siqueiros y artesanos de alta 

c:alidad en la elaboración de este templo del,Art Dec:ó. Entre las 

obras más importantes que se inc:luyeron en este Palac:io figuran 

dos vitrales que se enc:uentran en un mismo espac:io, siendo muy 

diferentes en su género, son los que alberga la sala de 
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espectáculos del Palacio de Bellas Artes y que fueron construidos 

alrededor~de-~1910i-

la- c'ortina rígida del escenario que 
:·, -

es ónfcá:'~rt'~t'.~u~a!Ji ~ sú diseño se le debe al arquitecto i tal¡ ano 
, .. ~,. ',<> ·''.í:;.'(,¿y;."{;; :_-:.:-. ·- -" .... ·:. 

Adamo . __ i36~ri;i"IJ'a~ii.J'6; '¡¡¡~ -~~ cLladro del artista mexicano Gerardo 
>·-'-·\:•.<",·,·.,.,::«· .... . .,,.:;, 

Murill¿~·i~~f~.t-;;;-,lf~f;b~idÓ como el Dr. Atl. y que finalmente fué 

ter~Ín~'d'.~f ~~'.i;;~;ijf.'~g~db por e,l húngaro Geza Maróti. Este imponente 

vitr~JI~.'cj~:{"tWl~Y{f'iA' ele> piedras de cristal opalescente de dos 
>·. ·<~.:~:·:· :-'.:: ';' !.~::" ~~-~':':~·.;.~:.~.; ;: ;.f:-;;,-· 

c~"' <é'ai:fi--JU;:i~,;· 'fl.lé ' cc:lnstrui do con una estructura de hierro 
~;.:,,,'. '<.';_· (.;~;· .:•', /' 

reJ~sti~i!l~;;!:Ji;'Fá~iría;;_ •acanaladas de z i ne, ta cor ti na mi de catorce 
''-· ·-·,· . 

. -··, ,_·.· :_·:·_~-· ;,· ·; - _./:~ 

ine-trós :de -'anc:hC:i por doce c:on c:i ncuenta de alto, fue ejecutada por 

la Casa Tiffany de Nueva York, su peso de veintidos toneladas 

exigió la instalación de un complicado mecanismo para su 

moví mi en to. La escena reproduce un paisaje del Valle de México 

visto a través de un gran ventanal, que incluye en primer plano 

la vegetación propia del altiplano, con tos dos volcanes, el 

lxtaccihuatl y el Popocatepetl al fondo, coronados de nieve y 

con un cielo azul. 

El otro vitral se encuentra sobre ta sala de espectáculos 

es un gran plafón de forma cicular construido con cristales de 

color y emplomado sustentado en una estructura de hierro. El 

tema es alusivo al dios Apelo rodeado por las nueve musas de las 

Bellas Artes, resalta en él tas características propias del Art 

Decó, siendo este el exponente más import;nte de este estilo 

construido con esta técnica, este vitral fué diseñado y 

construido por Geza Maróti, quien tambien diseñó el arc:o mural 

del proscenio. <20) 
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Coincidió históricamente que durante el porfiriato el 

estilo .que i.mperat:ia en las artes era el Art Nouveau, y que se 

encuentra':mÚy identificado en México a este período político, con 

el le:·~nt~~I:nto armado, y como respuesta a la identidad de este 

estilo>con un pasado que se quería borrar a toda costa, se trata 

de . crear un es ti 1 o que fuera propio del momento y reflejo de 1 a 

fortaleza del nuevo estado revolucionario para lo que se apropian 

de la respuesta que mundialmente se le está dando como una 

reacción al amaneramiento impuesto a la arquitectura por el Art 

Nouveau. De esta forma se nacionaliza el Art Decó y se 

desarrolla con los propios cánones mexicanos. 

En México como en otras partes del mundo, este nuevo 

estilo surge a 1 a par que se estaba en la büsqueda de lograr una 

integración plástica entre las diferentes manifestaciones del 

arte. En México se logra trabajar la integración y esta 

arquitectura surge como un principio de la revolución triunfante 

la que seria portavoz de la fortaleza e inquebrantabilidad de la 

voluntad popular por lo que en este momento se erigen grandes 

símbolos de este poder, muestras de ello la podemos apreciar en 

el Monumento a la Revolución y en la arquitectura oficial de la 

época. 

En este momento se desarrollo en México la escuela 

muralista que adquiriría fama mundial por medio de artistas tan 

importantes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan 

o•gormann, y Orozco entre otros. Este periodo fué de un gran 

florecimiento de las artes, muy ligadas al apuntalamiento 
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i nsti tuci onal del. ~r.i gen popular del nuevo estado, mismo que 

apoya toda las manifestaciones 

trabajo>~fel esfuerzo del hombre. 

ar ti sti cas que enaltecen el 

Respecto de esto, Diego Rivera 

refiriendose a uno de sus trabajos decía: 

"Siendo la Secretaría de educación P~blica, más que 
ningún otro edificio público, el edificio del Pueblo, el 
tema de su decoración no podía ser otro más que la vida 
de ese mismo pueblo. Trató el pintor de condensar ese 
tema y ordenarlo de acuerdo con la arquitectura que 
decora" <21 l 

De este periodo tenemos ejemplos en murales y en 

vitrales, técnica en la que incursionaron varios de ellos. De 

esta incursión encontramos varios ejemplos que se han convertido 

en los puntales del vitral mexicano. Entre ellos contamos los 

diseñados por Diego Rivera para el edificio de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia que es uno de los tres conjuntos J3 

vitrales más importantes de México. Los otros dos fueron 

diseñados por el artista Fermín Revueltas y construidos por la 

casa Montaña de Torreón, estos se encuentran ubicados en el 

Centro Educativo Revolución y en el vestíbulo de lo que fuera el 

Hospital Ferrocarrilero, hoy oficinas del IMSS en la calle de 

Sullivan. 

Esta corriente que buscaba la integración plástica 

comprendió en México a las colonias Roma, Polanco y Con~~sa en 

donde encontramos trabajos importantes de Art Decó en los que en 

algunos casos se incluyeron trabajos con vitr~les. 

En este momento las temáticas que se trabajaron e~t~ban 

relacionadas con el enaltecimiento de los valares nacionales, la 

tierra, el trabajo y el paisaje mexicano. 

23 



__ ,...., __ _ 
Como parte de esta corriente que impulsara José 

VasC:oncelos que buscaba _,apoyar a.los artistas de una forn:a 

decidida, siendo r;ector: de/,1á .. Universidad y luego titular de la 

de· E~~~:~i:i,~'ni; P,,~~b}/,.~·f~:,d~:~/;.ipoyo importante al mural y 
;.·... ''-.!. 

al vitral.cómo ~~~/~sió~,'plástiC:~.<22> 

Secretaría 

·>.·-·- ·:.-· 

En ~st~ período, en el taller de Victor Marco Urrutia ya 

tr:abaján dos de sus hijos, Victor y Santiago quienes aprenden el 

oficio de manos de su padre y lo acompañan hasta su muerte en 

1931. En este momento realizaba una de sus obras más 

importantes, los vitrales de Ja antigua Basílica de Guadalupe. 

El trabajo se encontraba bastante avanzado por lo que la 

dirección del proyecto decide que sus hijos Victor y Santiago se 

hagan cargo de la obra entre 1931 y 1933 fecha en que se termina. 

Este hecho sirvió para que tanto Victor como Santiago entraran de 

lleno al mundo del vitral. 

El desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos 

que adquirieron algunos artesanos que trabajan como los Marco al 

lado de gente con mayor experiencia, posibilitó que en esta época 

surgiera una generación de nuevos talentos entre los que contamos 

a los hermanos Jiménez, Antonio Corona, Francisco Perez, Luis 

Ro~ero, Leopoldo Mena, Rodolfo Ibañez y José Martínez entre 

otros. 

A diferencia de los técnicos y art{stas que venían de 

Europa, a los mexicanos les tocó aprender el oficio del vitral 

sin tener que pasar por una capacitación formal (académica>. Es 

decir la modalidad que predominaba era la de maestro-aprendiz en 
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1 a que en 1 a .·mayor:i a de 1 os casos. no se necesitaba que 1 a persona 
; : '.-·;' ... -.'~-' -. . - ·:.: -

tuvi~ra niayorJoi:rrí~ció~ académica o artística previa. 
>; \;<~.>\i;·· .. ··· .. ··· 

Erí 1 a esé:uel a. eÚr::ÓpÉ!a Y ligada a todo el desarrollo y 

auge del arte, exis~Ía;·J~~ilo~~aci ón académica, donde se imparte 

diseño, dibujo, piht~~:~,:~:~po~ición, calidad de acabados y donde 

la persona podía ·t.~ner;'dos• espacios diferentes de aprendizaje, 

pues por lo general le tocaba buscar trabajo en casas que 

fabricaban · vitral es, entonces fungía como aprendiz en las 

escuelas y como aprendíz en los talleres. 

De los hermanos Marco que se dedican al vitral, tenemos 

que Santiago es quien en los primeros añoE retoma la 

responsabilidad del taller de su padre, y elabora durante cierto 

tiempo vitrales. Es santiago quien orienta sus esfuerzos 

fundamentalmente a la enseñanza del oficio. Posteriormente lo 

encontramos en la Escuela De Artes Plásticas de la UNAM, en la 

facultad de Arquitectura dando cursos de vitrales dirigidos a los 

arquitectos. 

Para la fecha el vidrio que se utilizaba era todo 

importado por lo general de origen francés. Al realizar el 

trabajo de la basílica, don Víctor Marco se percata de los altos 

costos que esto representa para la obra y realiza intentos de 

trabajar con vidrio que se encuentra en el mercado nacional, y 

encuentra que desafortunadamente no reúne lai características de 

calidad necesarias que lo hicieran competitivo con el importado. 

Es en 1940 cuando Víctor Marco empieza a investigar más 

sobre la poducción del vidrio y las posibilidades de abrir una 
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fábrica, ·lo cuar· se convierte en realidad en 1952. En esta 

fábrica logra ·~~~~r sus propios colores con base en la 

experiencia, •. p·~~:pi a' ~'.la transmitida por su padre. Esta fábrica 

i a compra má~ tlrde !in~ Rafael Rodí n. 

En este·momento el vitral ha perdido presencia en la 

arqui tectu~~··y de nuevo se regresa a ser utilizado llni e amente en 

el ámt:íi to . ~~i· i g i oso. Los trabajos realizados en esta primera 

mitad son dejados en el olvido por los propios 

vitralistas ~quienes no retoman esta escuela que apenas se 

iniciaba, lo que fueron los primeros pass de una escuela mexicana 

del vitral. 

El funcionalismo ocupa temporalmente el espacio en la 

arquitectura que hasta el momento habían conseguido las Artes 

Decorativas. A propósito de esta nueva situación, Osear Olea nos 

explica su origen: 

un rito de justicia con las artes decorativas, que 
por su origen artesanal fueron condenadas desde hace 
cinco décadas !precisamente!, como un desacato a los 
cánones de la arquitectura "funcionalista" producto de la 
crisis enorme que provocó la revolución industrial en su 
última fase: el período comprendido entre las dos guerras 
mundiales, que hirió de muerte no solamente a la 
tradición artesanal sino a la civilización agraria que 
había durado casi diez mi 1 años." C23l 

La justificación que se hacía del funcionalismo por parte 

de sus más altos exponentes en México deja ver de cierta manera 

cuales fueron las causas que llevaron a las artes decorativas al 
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desván •. Un ejemplo de esto lo tenemos en las pala'bras de Juan 

O' Gorm~nn cuan~o; ; nos explicaba cuales habían sido las 

conseC:ue~~i~i:'d~i; '::füri'¿¡~n~rismo' en Mexi~o:. ºLa .función principal 
'· ··: :··.:;:·."- ., ··; ~.' ' 

de 

obra 

la arqJi~~c:i:J?a fun~i".l~a1• .. fÚé .lÍmpia~\ .b"7r~er, 
0desú-~2f iVa'0 l~ 'mls importante''~ -:¿;¡,· . 

. ---.... ---:: .. _-.; :-,_·.·_::,}· 

borrar; fué su 

. ·;. ~.-' - ·-

En· 1 ad éC: ad a de los· 601 .. s'el vitral siguió su propio 
. ,'. ·'• 

camino y~fu~· desarrol1ado~C:on un concepto totalmente artesanal, 

desde .su dise_ñ'_o hasta las t~cnicas para construirlos. En este 

periodo se realizaron muchos vitrales que mantuvieron la 

presencia del oficio en el medio, nos quedan testimonios como 

los vitrales del templo de la Sabatina diseñados por el Padre 

Gerardo y construidos por Víctor Marco. El Apocalipsis, vitral 

realizado por Santiago Marco y que se encuentra en la Iglesia de 

San Vicente Ferrer en San Pedro de los Pinos, y los vitrales que 

fueron realizados por Víctor Marco en 1960 en la Sagrada Familia 

que completan los realizados por su padre en el mismo recinto en 

1926. El apoyo oficial a este tipo de expresiones plásticas se 

desvanece y quienes pasan a consumir este producto artístico en 

su gran mayoría son los particulares. 

En los años 70's se retoma el vitral y se utiliza en 

nuevos templos católicos y judíos así mismo como en edificios 

sede de la iniciativa privada. Esta nueva etapa del vitral se 

desarrolla len~amente pero deja obras con ;ogros importantes a 

nivel de integración plástica. Por ejemplo, la Iglesia del 

Altillo diseñada por los esposos Hauffmann, la de los Santos 

Apostoles realizada por la casa De las Peñas en la técnica del 

Dal De Verre, la de la Santa Cruz del Pedregal realizada por 
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Victor Marco, la del_ Bosque_ de las Lomas cUyos::vftr:ales'.fueron 

diseñados por Vasarel.li, la nueva BasÍl.ica de.Guadalupe diseñada 

por Pedro Ra~.ú-,;·i·:~ii~5~f; \1a ~il1a~og~ :' ~ti~ se encuentra en 

Polanco, en.d'.ii}~·ali~~fD~d~,~~?f:r;k~f'.~~~I~''.·~!~;.irÚk y en edificios de 
'" --~~::-.~,.~·.,_."~··'.- -.~;·,:~.'\~:~~}&~t:'é~~-'.'c?"";:;_:;'.'._"';·' ,, ;;!,>\ - .··~ 

caractér···· cixi) ..•... c)en~'cintfamds'·;_o_,b~as'• mtY;· .. importantes como el ... ' ··-·-- : .3!~~-,-- ,., ' . i', .. "' 

cosmovi·t:~:J."'e~·;;·~.: ;:¿y~d~~:.d~ r<li;~~cii'y. ~~l plafón del edificio sede 

de edit'6µf~i·~;~h~s, vÍ.fral ~¡s~:~lf~~ por Salvador Pinoncelly. 
"L.-

Jfüre~e mención aparte el trabajo del cosmovitral por sus 

di~ensiones.e importancia en el mundo del vitral, puesto que por 

mucho tiempo marcará un hito en la historia del vitral de México: 

primero por su monumentalidad en lo que ha sido considerado el 

vitral más grande del mundo, segundo por las dimensiones de la 

obra en la que participó un equipo de personas, técnicos y 

artistas nunca antes visto en una obra de éstas en México. 

La obra fué concebida por el Dr. Jorge Jimenez Cantú, 

entonces gobrnador del estado de México en lo que durante muchos 

años fué en la ciudad de Toluca su mercado principal conocido por 

todos como Mercado del Carmen. 

Sobre el futuro de este edificio se tejieron todo tipo de 

conjeturas, si se demolía, si se utilizaba como centro comercial. 

Un· fuerte grupo de amantes de la cultura lo solicitaban para 

colocar instalaciones de difusión masiva sobre arte, ciencia, 

cultura. Hubo quienes pensaron en que fuera un espacio para 

albergar las artesanías del estado y promocionar su 

comercioalización. <25) Finalmente fué aceptada la idea de Jimenez 

Cantú de que albergara un Jardín Botánico. 
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El diseño original ué'realización del .Muralista Leopoldo 

Florez Valdéz, y quién; lo rádüJo a la,técnica del vitral fué el 

maestro Bernabé obra fué realizada bajo la 

dirección del arquitecto Lechuga, vitr~lista tambien. C261 

El cosmovitral está compuesto por 48 cuadros y 2 paneles 

que cubren una superficie aproximada de 1300 metros cuadrados; el 

conjunto tiene 25000 diferentes secciones en las cuales estan 

colocados 125,000 fracciones de vidrio de diferentes colores que 

permiten el paso de la luz. (27) 

Con la información arrojada por la presente investigación 

podremos contemplar el panorama de lo que ha sido el desarrollo 

del vitral en México y por tanto acercandonos a la reconstrucción 

de su propia historia. 

,. 
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2. METDDOLDGIA PARA EL ESTUDIO DE CASO 

El acercamiento al tema del vitral en México, se efectuó 

de dos formas: por un lado se realizó un análisis documental de 

la bibliografía existente y de algunos testimonios orales; por el 

otro, se realizó un trabajo·de campo con vitralistas del Distrito 

Federal (O~F.> y algunos de provincia. El método empleado fue el 

·an.álisis··.:in.ductivo donde con base en el conocimiento de casos y 

experi~n·~ia.s particulares se reconstruyó la historia del vitral 

en Méi{~~'en los últimos tiempos. 

2.1 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se emplearon en la investigación fueron: 

al Recopilación documental, para la cual se hicieron fichas de 

localización y de trabajo de libros, revistas, artículos, 

folletos, recortes de prensa y otros, que se encontraron en el 

transcurso del estudio. bl Sondeo, para el que se elaboró un 

instrumento que consistió en una ficha de identificación donde se 

colocaban datos de los vitrales ubicados en zonas específicas y 

determinadas del D.F. cl Encuesta, para la cual se dise~ó un 

cuestionario con preguntas semi-cerradas. 

2.2 Muestra 

Se eligió una muestra estratificada en la que estuvieron 

representadas las personas que se ubicaban en las categorías 

especificadas para este estudio: artesano, artista, 

artesano-artista y empresario. 
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Para conformar lo que seria la muestra final se 

realizaron los siguientes pasos: se elaboró un directorio de 120 

trabajadores del vidrie>. tomando como base el directorio hecho 

para. el_ Salón Nacional del Vidrio de 1987 y al que se le 

añadieron nombres suministrados por vitralistas conocidos. De 

e~tós 120 se identificó a 84 que vivlan en el D.F. y zona 

m~tropolitana, de los cuales solo 58 trabajaban directamente el 

vitral. Fué a partir de este grupo de 58 personas donde la 

investigación centró su atención. Se eligió de este grupo a 3 

informantes claves, quienes por su experiencia y permanencia en 

el medio tenían criterios para identi~1car a aquellas personas 

que serla conveniente entrevistar. Seleccionaron a 18 personas 

las que a su vez fueron ampliando el listado hasta completar la 

cantidad de 38 vitralistas. 

De este universo se pudo localizar a 34 de ellos, de los 

cuales cinco no devolvieron el cuestionario y siete no se 

presente.ron al momento de aplicarlo; quedando al final 22 

personas que conformaron la muestra con la que se analizaron los 

datos que se presentan en este trabajo. 

2.3 Etapas 

2.3.1 Recopilación documental 

Se hizo un recorrido por las principales bibliotecas y 

hemerótecas del D.F. que se pensaba podrían tener información 

sobre el tema. Algunas de estas fueron: Biblioteca Central de la 

UNAM, Biblioteca de la Fc.cultad de Arquitectura, Biblioteca de la 
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Unidad de Posgrado, Biblioteca del In~tituto de Inv~stigaciones 

Estéticas d~.la UNAM, Biblioteca de la UAM.Unidad Xochimilco, 

Biblioteca: ''de. la Escuela de Artesanías, EDA, Biblioteca de la 

Acadeíni ·· .. de San Carlos, Biblioteca del la Escuela Nacional de 

Pintu'ra Escultura y Grabado La Esmeralda, Biblioteca del Palacio 

dé .Beilii.s Artes, Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, 

Archivo Histórico de la Nación, Archivo Histórico de la Ciudad de 
; . ,-': ·. 

Méxicoí y bÍ.blÍi;;~ecas particulares de algunos vitralistas. 

zona ·de trabajo 
'~ _;:- .. -~-= --~~---'.- ,~- __ ·:_ º:_·::: 

·•·•· .. · ·~n·=~a 
primera aproximación al problema, se trató de 

ide~tificar aquellas zonas donde tradicionalmente se encuentran 

vitrales en los espacios externos; quedando señalados con estas 

características el Centro Histórico de la Ciudad y la Colonia 

Palanca. Un primer recorrido de tipo sondeo logró detectar 51 

espacios con vitrales en la Colonia Palanca y 45 en el Centro 

Histórico. 

En el transcurso de la realización de este trabajo se 

presentó la oportunidad de participar en la elaboración de un 

libro sobre el tema del vitral, para lo que se hizo necesario que 

la información estuviera sistematizada y organizada. Se decidió 

elaborar un mapa de ambas zonas en los que la persona contratada 

para fotografiar y recopilar información sobre los vitrales, 

pudiera detectarlos fácilmente. Así mismo se elaboró una ficha 

para levantar la información necesaria que permitiera identificar 

estos vitrales (ver anexo 11. Esta parte de la investigación no 

se continuó al no consolidarse la idea del libro. 
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2.3.3 Redefinición del estudio 

Retomando un año después el trabajo de investigación, se 

detectó ,·que la forma de abordar el problema se haría por el lado 

de los .vitralistas y no de los vitrales como se había pensado en 

un. inicio; a partir de allí se redefine el objato de estudio así 

como los objetivos y se entra a trabajar con el grupo de 

vitralistas de la Ciudad de México. 

2.3.4 Selección de la muestra (ver muestra) 

2.3.5 Definición de tipologías de análisis 

Ubicada la muestra con la que se trabajaría, se comenzó a 

definir algunas categorías de análisis que permitieron recabar la 

información pertinente al tema escogido. Se identificaron cinco 

categorías: al datos generales de ubicación de los vitralistas, 

bl datos profesionales y/o laborales de los vitralistas, el datos 

relacionados con su obra, dl datos relacionados con otros 

vitralistas (referenciadosl, el datos relacionados con el vitral 

y la integración plástica. 

2.3.6 Disei\'o de instrumento 

Teniendo presente las categorías que se querían analizar 

se' elaboró un cuestionario que contenía 52 items, entre los que 

se encontraban preguntas abiertas, cerradas y semi-cerradas. 

2.3.7 Piloteo y afinación 

El instrumento diseñado fué aplicado a tres vitralistas 

quienes a su vez fungieron como expertos a fin de hacer 
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sugerencias en tiempo, agilidad, y continuidad del instrumento 

diseKado. A partir de alli se hicieron modificaciones~ <cuatro en 

total) y afinaciones que dieron como resultado el instrumento 

final que fué presentado a las personas entrevistadas <ver anexo 

2) 

2.3.8 Aplicación del cuestionario 

En un lapso de dos meses se aplicó el cuestionario a 22 

personas los que lo respondieron en presencia del investigador. 

2.3.9 Análisis de resultados 

2.3.10 Elaboración de documento 

r 
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3. EL VITRAL EN MEXICO ACTUALMENTE 

3.1 LOS VITRALISTAS 

3.1.1 El Término "Vitralista" 

Quién es "un vitralista" seria la primera· pregunta que 

nos haríamos al empezar a develar un mundo desconocido para la 

mayor parte de estudiosos del arte y el vitral en México: podemos 

empezar diciendo que vitralista es aquel que trabaja el vitral, 

pero quedamos en el mismo punto, puesto que la utilización de la 

palabra vitral es tan amplia como la de vitralista, cuando no 

desconocida para la mayoría de la población. Tendríamos dos 

fuentes básicas para tratar de llegar a una definición de 

vitralista: una de ellas la definición que se encuentra en 

algunos diccionarios de la lengua española, la otra el uso que se 

ie da en el contexto mexicano. 

al Definición Académica 

Académicamente diríamos, que el termino "vitralista" es 

poco utilizado en los diferentes diccionarios de lengua e~pañola. 

La palabra que es utilizada con la acepción con que nosotros 

usamos vitralista, es "vidriero", con la siguiente definición: es 
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"VIDRIERO <del Lat. vitriariuslm. 1. el que trabaja el vidrio. 

2.el que vende vidrios". (28l; "VITRARIO,RIA <del lat. vitrariusl 

adj. Perteneciente o relativo de la vitraría, o propio de este 

arte//m, y f. Artista que profesa este arte", y respecto al 

oficio, "VITRARIA (de vitrariol arte de construir vitrales."(29) 

Lo que se observa es que las definiciones son en su 

mayoría de caracter tautológico no aclarando nada al lector 

respecto a lo que es o realiza quien desempeña este oficio. De 

allí que se contemple como uno de los objetivos de esta 

investigación el llegar a una definición del término partiendo de 

su utilización más cotidiana por quienes se ~ueven en este campo. 

bl Definición Usual 

En el medio encontramos que el término se emplea para 

referirse a todas las personas que tienen algún tipo de relación 

con los objetos producidos con vidrio de color o pintado, ya sea 

que lo diseñe, lo produzca, o lo venda. Es así como es común 

preguntar por un vitralista y que lo envíen con un obrero, o un 

artesano que construye vitrales emplomados. Ahora, si 

preguntamos por un "vidriero" que sería la acepción castiza del 

termino, nos enviaran con un vendedor de vidrio plano blanco, 

comercial. Como vemos ni el primero ni el segundo se acomodan a 

la realidad del vitral en México. 

el El término en la muestra 

Empezando el trabajo de i nvesti gaci ón, el primer 

contacto con el universo de los vitralistas se tuvo al hojear el 
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direc:torio de 1987 del "salen anual del vidrio artistico", que se 

llevó a c:abo en 1987. (30) Allí se enc:ontró que se utilizaban 

indistintamente todo tipo de denominaciones para identificar o 

diferenc:iar a los trabajadores del vidrio, independiente de los 

productos que vendían o las técnicas que empleaban en su 

elaborac:ión, o las temáticas que trabajaban. Es así como 

aparecían en sus tarjetas de presentación: "vitrales artísticos", 

"vitrales y lámparas emplomadas", "grabados al chorro de arena y 

espejos", "grabado al 

modernos", y otros. 

ácido y sand blast", "vitrales religiosos, 

Esta confusión se hizo más real cuando se habló c:on los 

vitralistas y se les hizo la pregunta de si conocían alguna 

denominac:ión especifica para identific:arse o diferenciarse de 

acuerdo a algunos parámetros establecidos en el gremio. Algunos 

respondieron, "o buenos o malos", "lampareros o c:opistas"; otros 

c:ontestaron que se identificaban por el tipo de producto que cada 

uno hac:ia: vidriero Cque hac:e o vende vidriol; "l amparero"o 

"comerciante" Cquien construye lámparas, ya sean originales o 

c:opiadasl. Respecto a este término se notó que se utiliza 

despectivamente en el lenguaje del gremio para referirse al que 

ha comercializado su ofic:io en demasía; "empl amador" Cel que 

ejecuta la tarea de emplomar un vitral que tiene cañuela de 

plomo). También se usa de forma despectiva entre vitralistas 

c:omo forma de referirse al que "ónic:amente" realiza este trabajo, 

es decir, copia el diseño o c:onstruye el diseño de otro. Y así 

continúan de acuerdo al objeto que se elabora, que puede ser 

variado, el que hac:e trofeos, biombos, puertas, candiles, espejos 

y otros. 
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La dificultad de encontrar unificación de esta palabra se 

remonta a la forma en que fué. introducido el vitral a México. 

Inicialmente los vitrales se contrataban en alguna casa 

decoradora de Eµropa quien lo traía ya elaborado listo para ser 

colocado. Con el tiempo se comenzó a traer a los técnicos que los 

armaban aquí, quienes contrataban obreros para que les ayudaran 

en el emplomado. Esta situación llevó a que se confundiera el 

término vitralista con el de emplomador y así ha continuado hasta 

el momento. 

A efectos de tener una homogenización a lo largo del 

trabajo, y aclarando que no se pretende dar por acabada esta 

discusión, utilizaremos la palabra vitralista para referirnos a 

aquella persona que emplea una destreza para la elaboración de un 

objeto con trozos de vidrio o material traslucido, unidos entre 

sí por un material diferente, plomo, latón ó cemento, ya sea con 

fines artísticos, ornamentales o utilitarios. 

3.1.2 Insersión del vitralista en el proceso productivo 

En un primer sondeo entre el gremio pudimos encontrar 

diferentes formas de organización en el proceso de producción de 

los vitrales. Esto nos llevó a realizar una clasificación que 

permitiera determinar con más precisión en qué etapas del proceso 
r 

productivo se insertaban los mismos. Así llegamos a la siguiente 

clasificación: artesano; artista; artesano artista y empresario. 

Cada una de estas categorías se definió de la siguiente forma: 
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ARTESANO: persona que realiza materialmente la.obra, con diseños 

copiados o por encargo de quien lo ha diseñado (artista). El 

artesano se identifica porque no diseña, no tiene propuestas 

plásticas originales, su valor se deriva de su destreza y 

habilidad en las diferentes etapas de const•llcci ón del vi.tral. 

Es un trabajador del vitral ya sea que realize todos los pasos en 

la contrucción del vitral o alguno de estos haciendo parte de un 

proceso productivo más complejo. 

ARTISTA: persona que crea el vitral: lo propone y por lo general 

está presente durante todas las etapas del proceso productivo, 

fundamentalmente tomando decisiones de color y corte y 

controlando la calidad del proceso y el producto final. PuedP o 

no hacer parte del taller que construye el vitral. 

ARTESANO-ARTISTA: persona que propone el diseño y lo realiza, 

haciendo parte de todo el proceso productivo, puede estar 

auxiliado o no por algun trabajador del vitral en alguna de las 

etapas de elaboración del mismo. 

EMPRESARIO: dueño de un taller donde se construyen vitrales y 

que se encarga del suministro de materias primas, herramientas y 

comercialización del producto. 

Hemos incluido otra categoría, que si bien no está ligada 

con la producción del vitral directamente, juega un papel 

definitivo en el desarrollo de esta disciplin~: 

MAESTRO: a quien definimos como la persona que enseña el oficio 

en un espacio destinado a esto, llamese escuela o taller-escuela, 

y por lo que recibe un salario. Es diferente al maestro del 
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taller, quien enseña ·por ma11tener: la permanencia dE?l .taller en el 

mercado, por necesidades. pr:opi as de la producción y no por 1 a 

vocación de hacefcext~nsivos sus conocimientos a otras personas. 

Analizando los datos arrojados por: la investigación y 

haciendo cruces entre la clasificación empleada nos encontramos 

con que surgieron al final siete categorías en las que se 

insertaban los entrevistados. 

Observando el cuadro No.1 podemos ver que donde se 

concentra el mayar ndmero de personas es en las categorías que 

incluyen el trabajo del artista. Esto es válido si vemos que en 

la muestra quienes se dedican unicamente al trabajo del diseño 

del vitral son cuatro personas, siendo un universo muy bajo, 

situación que lleva a diseñar al resto de personas que trabajan 

el vitral. 

Así mismo vemos que no encontramos a ninguno con una 

dedicación exclusiva a la enseñanza (maestro) o a la laboración 

rnanui>l del vitral Ci>rtesanol siempre estas Bctividades están 

ligadas a otrBs. En el caso del maestra, esta es entendible si 

vemos el Si>lario que recibe un maestro en un;> escuela donde se 

enseñe este oficio, y para el BrtesBno li> situación no es muy 

djferente, puesto que el trabajo de elabori>ción del vitral no es' 

suficiente para vivir de él por lo que tiene que comprender 

otras areas dentro de la eli>boración del vitral. 
J' 
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CUADRO No. 1 
DIVISION DEL TRABAJO 

CLASIFICACION 

ARTISTA 
ARTESANO-ARTISTA-MAESTRO 
ARTESANO-ARTISTA 
EMPRESARIO 
EMPRESARIO-ARTISTA 
ARTISTA-EMPRESARIO-MAESTRO 
ARTESANO-ARTISTA-EMPRESARIO 

TOTAL 

No. 

4 
2 
5 
3 
5 
2 
1 

22 

% 

18 % 
9 % 

23 % 
13 % 
23 % 

9 % 
5 % 

100 % 

Estas siete posibilidades de participar en la producci~n 

de un vitral son igualmente válidas. Sucede como en el caso de 

la arquitectura, que hay diferentes campos en donde se ejerce la 

arquitectura: la construcción, ~l dise~o, el cálculo, 1 a 

investigación, la administración, la supervisión y otros, y no 

por estar en alguna de estas, se es o no arquitecto, sucede lo 

mismo con los vitralistas, diríamos que hay artistas del vitral, 

empresarios del vitral, maestros del vitral, artesanos del 

vitral. 

3.1.3 El proceso de elaboración del vitral 

Se puede afirmar que este oficio ha sido tradicionalmente 

de?arrollado en un medio artesanal, quedando circunscrito a la 

producción de una "artesanía". De esta forma se ha limitado su 

crecimiento y el cambio hacia obra de arte a sasos muy puntuales. 

Esto lo podemos observar en la muestra cuando al unir 

los rubro~ que contemplan las funciones del artesano artista (ver 

cuadro No.1l nos encontramos con que el 36.5 % de los vitralistas 
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entrevistados diseña y participa de la construc~ión de los 

vitrales confirmando que esta sigue siendo una practica 

fundamentalmente artesanal. Esto es, una práctica en la que no 

hay un proceso productivo que implique una di~isión del trabajo; 

pues el creador del vitral es el mismo que corta el vidrio, el 

que lo emploma y el que le da el acabado. 

Por esta misma razón los trabajadores artesanales son 

casi siempre irremplazables puesto que dominan la totalidad del 

proceso y se hacen verdaderos maestros en la producción de tal o 

cual objeto, llegando a dominar completamente su técnica y 

producción, y empleando conocimientos de los que se vuelven muy 

celosos. 

al El artesano del vitral 

Una característica de la mayoría de las personas que 

trabajan el vitral es que han empezado trabajando en un taller, 

de aprendices ya sea este taller de propiedad familiar o no. En 

el primer caso, lo que sucede casi siempre es que el artesano 

pasará a ser el due;o del taller posteriormente; en el segundo 

caso, El aprendiz pasará durante mucho tiempo por los diferentes 

procesos de producción y aprenderá la técnica hasta que decida 

re.tirarse o independizarse para establecer su propio taller. 

En los datos obtenidos por la investigación esto es 

claro, si en el cuadro No.1 sumamos los porcentajes 

correspondientes a los rubros que incluyen la palabra empresario, 

nos daremos cuenta que el 50 Y. de los entrevistados son dueños de 

sus propios talleres y de estos el 36.5 Y. diseña y construye los 
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vitrales, es decir son talleres pequeños en los que el artesano 

tiene una ingerencia total ~n.el proceso de producción, y en la 

mayoria de los casos cuenta·,.con uno o dos ayudantes eventuales 

dependi ende de la· cantidad·j:te ':trabajo que haya en el momento. 

bl El artista del vitral 

Si adoptamos la definición de que artista del vitral es 

aquel que dentro del proceso de producción se encarga de~ diseño, 

es decir el que tiene a su cargo la parte más innovadora y 

creativa dentro del proceso, nos encontramos con que son muy 

pocos. En la muestra solo cuatro de las veintidos personas 

entrevistadas se pueden identificar con esta cate~~ría. Esto a su 

vez nos habla del nivel de desarrollo en que se encuentra 

este oficio ya que por lo general más que a crear o innovar, las 

personas se dedican a copiar modelos vigentes en el mercado o a 

satisfacer los gustos y caprichos del cliente. 

Este artista forma parte de un universo mayor de 

vitralistas que proponen el diseño de su propio trabajo (86.5%) 

aunque estos lo hacen de forma diferente, en el que intervienen 

otro tipo de factores que determinan el diseño, ya que estos no 

se dedican unicamente a crearlos, aparecen copias adaptadas, 

co(llplementos de dos vitrales originalmente diferentes, o 

sugerencias por catálogo, ya sea del cliente o del vitralista. 

, 
Esto explica el porqué el nivel artístico de los vitrales 

que se hacen hoy dí& corresponde a una disciplina netamente 

artesanal, que es considerada por los mismos vitralistas como de 

extrema pobreza plástica, aunque técnicamente bien resueltos. 
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Ellos mi smo.s aceptan que hay dentr.o del gremio muy pocas personas 

que estan hacien~o aportes ¡;'us~anc¡ ales· e~ el ~·~~po del di seiío. 

Una expÚcación á esto<se plied~<encontrar en la falta de 

escuelas o talleres que aparte de enseiíar las técnicas, se 

dedicaran a innovar en el diseiío, cortes, aún en el mismo vidrio, 

y por supuesto que todo esto estuviera acompaiíado de un proceso 

de investigación permanente y paralelo que le diera consistencia 

a lo que en la práctica se está logrando. Actualmente existen 

intentos aislados pero no por eso dejan de ser significativos que 

apuntan en esta dirección y que seguramente pueden ser el puntal 

de una escuela mexicana del vitral artístico. 

c> Los empresarios del vitral 

Merecen atención especial las personas que dentro de la 

muestra fueron clasificadas en la categoría de empresarios debido 

a que son estos quienes poseen los medios de producción. Estas 

personas representan el 13.5 % del total de la muestra, y dirigen 

a tres empresas de carácter semi-industrial o manufacturero. El 

tamaño de estas empresas no necesariamente marca diferencias 

sustanciales con los procesos productivos de los otros talleres, 

debido a que la mano de obra utilizada es la tradicional y el 

co~tacto directo del operario con el producto es lo que sigue 

determinando la calidad de ~ste. La diferencia fundamental 

estriba en la división del trabajo al inter.Jor del taller, en 

donde los operarios se especializan en determinada tarea dentro 

de la producción del vitral, haciendolo de manera artesanal, pero 

surgí endo dentro del taller e>:celentes trabajadores 
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especializados en alguna de las funciones dentro del proceso de 

producción del vit~al. No existe un proceso 

industrial-mecanizado y mucho menos de carácter automatizado o 

robotizado en la producción del vitral en México, como ya se está 

desarrollando en paises del primer mundo. 

3.1.4 Funciones en el proceso de elaboración del vitral. 

Las funciones que puede desempeñar una persona dentro 

dentro del proceso de elaboración de un vitral estan ligadas al 

desarrollo que han tenido los talleres donde se producen estos, 

nosotros hemos definido las siguientes actividades: 

DISEÑO: Es el proceso de creación del vitral, ya sea original o 

adaptado de algfin vitral que se encuentre colocado en otra parte 

ó del que se tenga algun dibujo o fotografía, que por lo general 

son originalmente europeos. Este proceso se inicia en el momento 

en el que se elabora un primer bosquejo a escala, con lápiz, o 

tinta sobre papel albanene o cartulina al que se le colocan los 

colores a proponer, esta persona puede pasar o no de esta etapa y 

realizar ella misma los patrones tamaño natural del diseño. El 

diseñador creativo propone en esta etapa el tipo, forma y 

dimensiones de la estructura sustentante puesto que afecta el 

diseño formal, así mismo como el dimensionamiento de los 

vidrios, refuerzos exteriores y perimetrales. 

PRODUCCION: Este proceso incluye el control de la elaboracion de 

los patrones para que se refleje en estos con fidelidad el diseño 

propuesto por el artista, al igual que la selección del tipo y 
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color de los vidrios, la calida~ de los cortes, la precisión del 

ensamblado y la finura de los acabados. 

ELABORACION: Es el proceso de 1 a construcción rll~te,.:i. al del 

vitral, 

soldado 

comprende las tareas 

de las cañuelas, en 

de corte del 

el caso del 

vidrio, armado, y 

denomina como el proceso de "empl ornado", 

vitral emplomado, se 

y en el caso del dalle 

de verre se denominaría como el proceso de "colado". 

TERMINACION: A partir del momento en el que el vitral ha sido 

soldado, se le aplica una pasta que afirma el vitral y que 

posteriormente es removida quedando aplicada únicamente en las 

uniones del vidrio con el plomo, para en último lugar pasar a 

brillar la cañuela y limpiar el vft,·aJ. 

En el cuadro No.2 que sintetiza las respuestas de Jos 

entrevistados podemos ver que un alto porcentaje se inscribe en 

todo el proceso de producción. Esta situación nos deja ver una 

tendencia a mantener lo artesanal, en donde no se desprende el 

artesano de ninguna etapa durante el proceso de elaboración del 

vitral para evitar cualquier fuga que ponga en peligro el 

resultado final. 

Esto está muy ligado con el proceso de formación puesto 

que no existe una cierta profesionalización del oficio, que 

permitiera al artesano, incluir en alguna parte del proceso a un 

trabajadcr calificado sin 

resultado final del proceso. 

correr el rie~go de afectar el 
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CUADRO No. 2 
ACTIVIDADES EN LA PRODUCCION DEL VITRAL 

ACTIVIDADES No. X 

DISEílO 1 4 i. 
PRODUCCION 4 18 i. 
ELABORACION Y TERMINACION o 
ADMINISTRACION 2 9 i. 
DISE~O Y PRODUCCION 3 14 i. 
TODO EL PROCESO 12 54 i. 

TOTAL 22 100 i. 

3.1.5 Los talleres 

El taller es el espacio donde se crea y da cuerpo al 

vitral, tradicionalmente se ha formado alrededor de un vitralista 

de origen artesanal. En un taller se desarrollan todas las 

actividades que implica construir un vitral independiente del 

número de personas que trabajen en él, es decir, las actividades 

no necesariamente se identifican con el número de personas que 

allí se encuentran. En el cuadro No.2 vimos que más de la mitad 

de los vitralistas encuestados asumen todo el proceso de 

ejecución del vitral. Un taller lo puede formar una sola 

persona, la condición mínima es que sea un espacio dedicado para 

este fin, por pequeKo que éste sea. 

Dentro de la muestra encontramos talleres donde una sola 

persona trabaja en él, así mismo talleres en donde existe un solo 

maestro y un ayudante que hace algunas tareas manuales dentro del 

proceso de construcción del vitral, también t~lleres que incluían 

a varios maestros vitralistas que tenían a sus ayudantes y por 

último, talleres que tienen a varias personas especializadas en 

alguna parte de este proceso y auxiliadas por sus ayudantes. 
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En estos talleres encontramos maestros con experiencias 

de 40 ó 50 años en el trabajo del vitral, artesanos que desde 

siempre se han dedicado a este oficio el que les pertenece por 

herencia familiar. El taller haWido el espacio de formación de 

la mayor parte de los vitralistas, ha sido el espacio de 

transmisión del conocimiento por excelencia, en él se ha 

mantenido vivo este antiguo arte y se han desarrollado las 

técnicas que hoy día conocemos. 

En la muestra encontramos que el taller del vitral no es 

algo que se compra o se vende como cualquier fábrica, por lo 

general son talleres de herencia familiar de muchos años, a los 

que se les dedica toda la vida, es algo vivo dentro de l• 

persona, quien trabaja el vitral lo hace porque se identifica con 

él, y es por que quiere el oficio no porque sea mejor dedicarse a 

este oficio que a otro negocio. 

CUADRO No. 3 
TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO EL VITRAL 

AÑOS No. DE VITRALISTAS % 

MAS DE 60 Af<OS 2 9 % 
ENTRE 50 Y 59 AÑOS 2 9 Y. 
ENTRE 40 Y 49 MOS 
ENTRE 30 Y 39 AÑOS 
ENJRE 20 Y 29 AÑOS 5 23 % 
ENTRE 10 Y 19 AÑOS 4 18 'Y. 
MENOS DE 10 AÑOS 9 41 % 

TOTAL 22 100 % 

Si hacemos una lectura cruzada de la información que nos 

arroja el cuadro No.2 y la que nos arroja el cuadro No.3, 
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encontraremos que el numero de personas que participan en todo el 

proceso corresponde aproximadamente al numero de personas (59 %) 

que llevan menos de 20 años en este oficio. 

Podemos ver que los talleres muy jóvenes <menos de 10 

años el 41 %) mantienen una estructura interna de tipo artesanal. 

Podemos concluir que el paso del tiempo no necesariamente ha 

marcado diferencias en la organización de los talleres, es decir, 

de tal manera que pudieramos identificar una estructura artesanal 

con principios del siglo, una estructura de tipo manufacturero 

con mediados del siglo y una produccion de tipo industrial con 

las décadas recientes, mas bien encontramos en la actualidad una 

convivencia de estructuras artesanales y manufactureras. Esta 

situación la podemos identificar en el mercado puesto que se ha 

hecho necesario el desarrollo de las diferentes formas de 

producción para mantenerse dentro del mismo. 

Dependiendo del desarrollo del taller, podemos encontrar 

dos tipos de organización al interior del mismo: 

a) Taller artesanal 

Aquí una misma persona puede participar en todo el 

proceso en la construcción del vitral, desde el diseño hasta el 

terminado, como vimos en 1 a muestra, donde el 54. 5 % pa.rt i ci pa 

desde el diseño hasta el acabado y terminación del producto. 
)" 

Por la forma en que se trabaja al interior del taller, los 

movimientos que se hacen en éste, la utilización de las 

herramientas y el compromiso del artesano en todas las etapas de 
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producción del vitral, es que podemos afirmar que 

prevalece la forma de producción artesanal. 

En estos ; talleres la división del trabajo se hace 

verticalmente, e~ d~cir, por experiencia en el oficio, no por 

especialidad. Encontraremos entonces, a "maestros del vitral" 

con sus "aprendices" que lo auxilian en alguna labor dentro de la 

producción, siendo el maestro el responsable de todo el proceso. 

Dependiendo del tamaño del taller podemos encontrar a 

uno o varios maestros, que asumen cada uno todo el proceso de 

producción del vitral, es decir, a cada uno se le encarga el 

proceso completo de producción de un vitral, contando con uno o 

dos ayudantes. 

En los siguientes dos cuadros <el No.4 y el No.5) 

plasmaremos en forma de organigrama la organización de un taller 

artesanal, y uno manufacturero, en los que colocaremos a las 

personas comprometidas, definidas en primer termino por su 

ubicación respecto a la posesión de los medios de producción, así 

tenemos al empresario, al artesano y al obrero ; en segundo 

término tendríamos la escala jerárquica dentro del proceso 

productivo en el que hemos definido al personal administrativo, 

al maestro y al aprendiz, y por último definimos las funciones 

que cada uno desempeña en el taller. 
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CUADRO No. 4 
ORGANIGRAMA DE UN TALLER ARTESANAL 

PERSONA 
NIVEL 
FUNCIONES 

PERSONA 
MIVEL 
FUNCIONES 

PERSONA 
NIVEL 
FUNCIONES 

Empresario 
Administrativo 
Control ..;;:: 
producción, suministro y 
Control de materia prima 
Suministro y control de 
herramienta 
Venta del producto 
y apropiación de 
plusvalía 

Artesano Artesano 
Maestro Maestro 
Diseño Diseño 
Ejecución Ejecución 

Obrero Obrero 
Aprendiz Aprendiz 
Apoyo manual Apoyo manual 

Artesano 
Maestro 
Diseño 
Ejecución 

Obrero 
Aprendiz 
Apoyo manual 

Como vemos, el artesano puede ser la misma persona que 

el empresario, y en su caso tendría a su cargo a los otros 

artesanos y obreros e inclusive asumir él la responsabilidad del 

diseño de todos los vitrales. Este caso se repite _bastante y es 

el modelo de organización que en México se ha desarrollado para 

producir el vitral. 

bl Taller Manufacturero 

Con el desarrollo del capital, para algunos talleres se 

hizo necesario pasar de los pequeños talleres artesanales, a 

talleres de mayor tamaño, pero que en su modo de producción 

segulan siendo artesanales. Todavía hasta hace 50 años este 

esquema de producción persistía. Solo a partir de la posguerra 
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se ve la necesidad de aprovechar los recursos tanto de tipo 

humano como técnicos con. miras a sacar mayor plusvalia al 

trabajo, entonces algunos de estos talleres adoptan un esquema de 

tipo manufacturero, 7r'I .... ·. ···. que se establece una división del 

trabajo durante eLprClces6,. de producción, donde los maestr.os se 

especializan en algun6 de los pasos que se necesitan para la 

elaboración del producto. 

CUADRO No. 5 
ORGANIGRAMA DE UN TALLER MANUFACTURERO 

PERSONA 
NIVEL 
FUNCIONES 

PERSONA 
NIVEL 
FUNCIONES 

PERSONA 
NIVEL 
FUNCIONES 

PERSONA 
NIVEL 

FUNCIONES 

Empresario 
Administrativo 
Sumini~~ro y control 
del 1 r.cal 
Suministro y 
control de materias 
primas 
Suministro y control 
de herramientas 
Venta del producto 
Acumulación de plusvalía 

Jefe de tal 1 er 
Maestro 
Control de producción 
Organización del taller 

Cortador Armador Emplomador 
Maestro Maestro Maestro 
Cortar Armar el Soldar el 
el vidrio vitral vitral 

Obrero Obrero Obrero 
Aprendiz Aprendiz Aprendiz 
de de de 
cortador armador soldador 
Apoyo Apoyo Apoyo 
manual manual manual 
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Diseñador 
Artista 
Diseñar el vitral 
Hacer plantillas 

Terminador 
Maestro 
Le da el 
acabado 

,Obrero 
Aprendiz 
de 
terminador 
Apoyo 
manual 



En la muestra encontramos que.solo tres talleres adoptan 

una ·produC:C:ióri de·. tipo manufacturero y se encuentran entre los 

talleres .que tienen entre 20 y•. ;·30: aí'i'os de trabajo. Sin embargo 

la produ~ción de estos no al resto de talleres, 

en c~!idad ni en diseño. 

Podemos observar la diferencia en la o;ganización de 

ambos modelos de producción. En el modelo artesanal la relación 

entre el empresario y las personas que tienen a su cargo la 

producción del vitral (artesanos> es directa, lo que le garantiza 

un control directo, inmediato sobre el proceso, situación que 

lo ubica en posición de decidir personalmente en todas las etapas 

del proceso, desde ~l diseño hasta el acabado. 

En el modelo manufacturero, el empresario pierde la 

caracteríastica de estar haciendole frente a todas las partes 

de la producción del vitral, y delega algunas de sus funciones en 

un jefe de taller y en algunos casos tambien a un artista que le 

diseña los vitrales, aunque la propiedad de los medios de 

producción, el control de gestión y las decisiones las.mantiene 

de igual manera, en este caso desarrolla un esquema de trabajo de 

mayor agilidad, permitiéndole asumir mayor cantiad de trabajo que 

el taller artesanal. Al especializar cada uno de los pasos en un 

maestro determinado, le permite imprimir un cierto caracter de 

producción en cadena, el principio de la industrialización. Sin 

embargo al ser un oficio manual conserva su caracter de 

artesanal, así el artesano esté especializado en uno de los pasos 

de producción del vitral. 
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3.1.6 Momento de inser~ión en el trabajo del vitral 
'. -. :~ ~:: ·:.·:_~.: _: 

· Este : f dato . nos pareció importante recabarlo pues nos 
- ' ¡ ,,,: . -· ~-~ :_;> 

mayor iÍnpor~;¡;,c:i~ en México. 

Entre los entrevistados, se pudo detectar tres momentos en 

que se insertaron en el trabajo del vitral, un primer momento 

entre los aKos 20's y los 30's. En este periodo encontramos 

ubicados a cuatro vitralistas, dos de ellos trabajaron en la Casa 

Pell andi ni y posteri armen te tu vi eren su propio taller. Un 

segundo momento entre los aKos 50's y los aKos 60's donde se 

localizó a nueve vitralistas que corresponde al 41/. de la 

muestra. Y un tercer momento que va aproximadamente de 1975 a la 

fecha en el que igual número de entrevistados se inició <ver 

cuadro No. 3). 

Si estos períodos encontrados los comparamos con los 

diferentes períodos en que sse han desarrollado los diferentes 

estilos en la arquitectura, el art nouveau, el art decó, el 

funcionalismo, o el posmodernismo, podemos asegurar que el 

trabajo del vitral ha sido fundamentalmente un trabajo que se 

utiliza para determinada decoración en la arquitectura. Se pone 

de moda como todas las manifestaciones artísticas que se utilizan 

para embellecer un espacio, pues no ha tenido mucha permanencia a 

lo largo de la historia, realmente ha fluctuado dependiendo del 

estilo arquitectonico y las demandas de este sobre la decoracion 

en la arquitectura dominante. 



3.1.7 Formas de iniciación en el trabajo del vitral 

En el oficio del vitral encontramos diversas formas de 

iniciarse, pero son dos las que revistieron mayor importancia en 

la investigación, por medio de la tradición familiar y por medio 

de una escuela <ver cuadro No. 4>. La primera está ligada a un 

aspecto que es propio del medio artesanal, la transmisión del 

conocimientro entre los familiares puesto que está muy ligada a 

la cotidianeidad de los mismos. Asimismo lo entendemos como una 

forma de garantizar la conservación de los secretos aprehendidos 

a través de muchos años de experiencia. De esta manera se 

garantiza la permanencia del taller en el medio al conservar su 

forma de hacer las cosas, su tecnología, que lo puede hacer 

diferente a otros talleres, y por lo tanto, se pueda diferenciar 

su trabajo de otros presentes en el medio. En Ja muestra 

encontramos que de los veintidos vitralistas entrevistados, en 

diferentes períodos ocho se han integrado al trabajo del vitral a 

través de la tradición familiar. 

La segunda forma de integrarse al trabajo del vitral 

que encontramos de importancia entre los entrevistados, está 

ligada al proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, en donde 

la persona se inscribe como alumno regular en una escuela de 

artesanías o en un curso de vitral es. Esta persona 

posteriormente permanece en el medio actualizandose con otros 

cursos o en los talleres en los que poco a poco va ascendiendo de 



aprendiz, a ser un maestro experto en vitrales o en algunas de 

los procedimientos que se usan para realizarlo, ya sea diseño, 

corte, emplomado o acabado. Esta modalidad se ha empleado por la 

mitad de los encuestados <11>, lo que demuestra la importancia de 

las escuelas para el desarrollo de cualquier disciplina 

artística. 

Teniendo los datos de la forma de iniciación y tiempo 

trabajando en el oficio, nos pareció ótil cruzar estas dos 

informaciones y como resultado obtuvimos que en el primer y 

segundo periodo, o sea, más de 50 años trabajando en el oficio, 

que corresponde al 18% de los encuestados, todos se iniciaron por 

tradición familiar. <ver cuadro No. 71 Es~e hecho es entendible 

por dos razones, la primera, que tienen que ver con la 

cotidianeidad que lleva a la persona a un interes por lo que lo 

rodea, y una segunda, por un problema de mercado y de 

supervivencia del taller, cuyo valor se establece por las 

técnicas empleadas en la producción de sus objetos. 

Al ser este un oficio de artesanos, cuya tradición data 

de miles de años, la transmisión del conocimiento tambien se 

lleva a cabo de forma artesanal, y en la mayoría de los casos al 

interior de los talleres y por supuesto entre los familiares. 

La familia Montaño en Torreen, las familias Marco y 

Jimenez en el Distrito Federal, son ejemplos de este desarrollo. 

Donde quienes trabajaban allí o eran familiares y se integraban 

al trabajo por el padre, un tío, un hermano, siendo esta una de 

las dos posibilidades que se ofrecía en el moment~ para empezar a 

trabajar en el vitral, ambas en un taller, la segunda sería como 
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obrero del mismo, pero al que no se le daban_ todos los 

conocimientos del taller, y por lo tanto las posibilidades de 

independencia y prosperidad estaban muy limitadas. 

CUADRO No. 6 
FORMA DE INICIACION EN EL OFICIO DEL VITRAL 

FORMA No. ')(. 

EN ESCUELA 11 50 ')(. 

EN TALLER 2 9 ')(. 

EN TALLER TRADICION FAMILIAR 8 36.5 ')(. 

POR CUENTA PROPIA 1 4.5 ')(. 

TOTAL 22 100) r. 

3.1.8 La transmisión del cor~cimiento 

Lo artesanal del trabajo del vitral no solo pasa por la 

organización del trabajo y el desarrollo de sus técnicas e 

instrumentos sino que se refleja en la transmisión del 

conocimiento, con mucho celo, de manera oral y de generación en 

generación. Este recelo con el conocimiento está ligado al 

desarrollo de fórmulas para la consecución de un color 

determinado o de una calidad de vidrio especial o diferente, 

fruto del esfuerzo de una familia o de un taller que a su vez le 

ha dado identidad en el mercado y en el mundo de los vitralistas. 

Esta situación persiste hoy día aunque no en la 

proporción inicial, es decir, encontramos una tendencia a 
,-

desarrollar la enseRanza en escuela como una forma de aproximarse 

al oficio. 
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CUADRO No. 7 
FORMA DE INICIO Y TIEMPO .QUE LLEVA EN EL OFICIO 

~~~=O en el ofido: '.M~~ de 60 

FORMA I>E úiiho 
. >{;'" 

-·~ :{,'.~~~;/.'..': '<;:··.:._·: ·.-~' .,_ 
- --~-~;·>:.",;< 

Tradic:iÓfi familiar 
·atr·a· ''<:.·- " - · 

'. ·:.:. '.--. -.-. ::··,,--.. ' :~·-: :'e,· ; -; : -

~~~=o e~ el cHi~i~~:; E~~~e750 
Tradi c:i:~ ~~~1l·iar 

y 59 

Otra 

GRUPO 3 
Años en el ofic:io: Entre 40 y 49 

Esc:uela 
Tradic:ión familiar 
Taller 
Otro 

GRUPO 4 
Años en el ofi c:i o: Entre 30 y 39 

Esc:uela 
Tradición familiar 
Taller 
Otro 

GRUPO 5 
Años en el ofic:io: Entre 20 y 29 

Esc:uela 
Tradic:ión familiar 
Otra 

GRUPO 6 
Añbs en oficio: Entre 10 y 19 

Cta. propia 
Taller 
Esc:uela 

GRUPO 7 
Años en el oficio: Menos de 10 

NUMERO DE 
VITRAUSTAS 
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2 

3 
2 

1 
1 
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Escuela 7 
Tradición fami 1 i ar 2 
Taller 1 

Resumen del cuadro 

GRUPOS ESCUELA TALLER TRAD. H,t1ILIAR CTA. PROPIA 
1 <+DE 60) 2 
2 (50-59) 2 
3 (40-4'1) 
4 (30 -39) 
5 (20-29) 3 2 
6 (10-19) 1 1 -
7<-DE 10) 7 1 2 

TOTAL 11 2 8 

A medida que es más reciente la fecha en que los 

vitralistas encuestados se han iniciado en el oficio, es más 

común encontrar que la forma de i ni ci ación es a través de una 

escuela. Esta situación pone de relieve algunos cambios que se 

han asimilado en el mundo del vitral, algunos de ellos han 

redundado en forma positiva y otros no tanto. En el caso de la 

transmisión del conocimiento, que antes se manejaban únicamente 

al interior de los talleres, ahora se pone en común en las 

escuelas. Esta situación ha generado una dinámica diferente, que 

ha potencial izado el oficio del vitralista, puesto que ya no 

solamente es el taller el espacio en donde se reproduce el 

of}cio, sino que se agrega un nuevo espacio, la escuela. 

Esta situación comienza a alterar el desarrollo del 

' vitral en México, puesto que su desarrollo se ha basado en la 

transmisión oral en el interior de los talleres, impidiendose un 

desarrollo mas socializado que permitiera la generalización del 

conocimiento. Sin embargo el que se diera en los talleres tenia 
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su valor y su _ encanto, puest_o que conservar µna fórmula 

determinada a travez de los años era toda una hazaña, lograr un 

resultado idéntico_ en un color después de varias décadas tenía su 

valor y est-ci sol o se di ó por el celo con el que eran guardados 

estos conocimientos en los talleres, y este legado lo tenemos que 

dar su lugar como una de las piedras angulares del oficio del 

vitralista en México. 

al Las escuelas 

La importancia que adquiere la escuela como forma de 

iniciación en el trabajo del vitral en los últimos 30 años tiene 

que ver con el declive de ios principales talleres que existían 

en México en los primeros decenios de este siglo muchos de los 

cuales tienen que cerrar, entre ellos el más importante, la Casa 

Pellandini en la Ciudad de México. 

Las escuelas que tradicionalmente han enseñado vitral en 

México, han estado ligadas principalemnte a dos actividades, la 

artesanía, y la terapia ocupacional, mismas que lo ha enmarcado 

en unos parámetros muy precisos para su desarrollo, ubicándolo 

como un oficio en el que se producen objetos decorativos y cuyo 

desarrollo se ha basado en la producción de objetos cotidianos 

como lamparas, candiles, faroles, y otros. Esta prevalescencia 

por los objetos de uso cotidiano ha marcado el desarrollo del ,. 

vitral en México de una forma muy importante puesto que de esta 

manera se ha postergado la irrupción en el mercado del vitral 

artístico como tal. Una muestra de esto es que solo a finales de 
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1988 se real:izÓ·la·· pdmeracexposidónindividual de un ar.tista 

Moderno· en el" bosque de 

en estas escuelas se 

da con base en .. l~:!:i.~!:u1adón de materiales escritos que se·11eva a 

cabo de forma local, en las propias escuelas. Se limita a la 

producción de los materiales necesarios para los cursos o 

talleres. Desafortunadamente a estas escuelas no llegan los 

materiales que de forma individual o en pequeños grupos se estan 

acopiando o estudiando por fuera de estas. 

En la actualidad funcionan en la Ciudad de México dos 

escuelas de tipo institucional, ellas son: la Escuel< de 

Artesanías <EDAl, que depende del INBA, la cual tiene dentro de 

sus planes de estudio, uno destinado a la formación de Tecnico 

Artesanal, con diferentes orientaciones, una de ellas, el Vitral. 

La otra escuela, se desarrolla en los talleres de artesanías de 

la Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social 

<IMSSl, quienes tienen un taller dedicado al trabajo del vitral 

en varias de sus técnicas. 

En Ciudad de México existen otras dos formas que se han 

vuelto recurrentes para acceder al estudio del vitral, una de 

elias se ha desarrollado al lado de un taller de vitrales, y que 

la entendemos como un aporte importante que intenta combinar la 

enseñanza del maestro del taller con la enseñanza que se da en un 

centro escolar destinado para este, esta escuela "Kalidoscopio" 

está ligada a una fabrica de vidrio, objetos de vidrio y 
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producción de vitrales <Feder',sl, en esta se dictan charlas de 

actualización y cursos en diferentes niveles. 

La otra modalidad tiene que ver con intentos aislados por 

capacitarse, en el que adquiere diversas formas, una de ellas 

consiste en que un grupo de personas se ponen de acuer~o e 

invitan a un vitralista de otro pais a dictar un curso de 

actualización técnica o en diseño de vitrales,o en otro aspe~to 

ligado ala producción de vitrales. Estos talleres se dictan de 

forma particular y en el taller o casa de alguno de los 

interesados. Esta modalidad si bien no constituye un esfuerzo 

~ermanente, puede llegar a ser una modalidad de capacitación que 

se retome por el conjunto de los vitralistas. 

A continuación realizaremos un acercamiento a lo que son 

las tres escuelas de vitrales que encontramos funcionando en la 

Ciudad de México: 

Kalidoscopio: se define como escuela "en la que se impartirán 

clases de: Historia del Arte, composición y armenia de colores, 

tecnica del vitral, resistencia y dinámica de bastidores y habrá 

conferencias ofrecidas por profesional es de su 

especialidad."(32) Define como una de las metas: "que todos los 

estudiantes obtengan una fuente de trabajo constante y que les 

permita explotarla libremente como su propio negocio.". <33) Con 

estas dos citas podemos identificar el caracter de la escuela, 

basada en la práctica misma, sus cursos ~~tan basados en la 

práctica, hecho importante si tomamos en cuenta que es una 

escuela ligada al mercado, y si uno de sus principales finras es 

el de crear nuevas fuentes de empleo, su esquema funciona dentro 
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de los 

imparte 

de la escuela misma, la forma .. en que esta 

diferentes cursos y la forma como es tan 

estructurados, nos permite identificar claramente el objetivo con 

los resultados. 

La escuela ofrece durante todo el año diferentes cursos a 

cargo de los maestros que dominan las diferentes técnicas en el 

medio además de contar con algunos de los maestros que trabajan 

en Feder's como instructores en los diferentes cursos; no existe 

prerequisitos para tomar estos cursos, aunque algunos estan 

secuenciados para principiantes y avanzados, como en el caso de 

el curso "Para aprender diseño y elaboración de vitrales", el 

cual aparece como un curso elemental que Jeberá ser el primero 

de una secuencia: 

-curso de grisalla 

-curso de vidrio ultra-moderno 

-curso para hacer lamparas Tiffany 

-los vitrales aplicados a la arquitectura 

-lamparas engarzadas en plomo y cobre 

-la grisalla religiosa, pintura a fuego 

Y aparecen cursos sueltos, que podríamos llamar de 

ac~ualización y manejo de otras técnicas: 

-Curso al chorro de arena 

-Curso de grabado al acido 

-El vidrio de burbuja 

-Vidrio bimelado victoriano chip 

-La escultura en vidrio 
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-curso de vidrio precortesi ano, obi;idi ana y j.'."de 

-Curso de espejos, bi~elados, emplomados a tinta china 

-Grabado en ácido en vidrios tipo imperio y coloninl.,,s 

-Trofeos, preseas, esculturas y diplomas 

-El vidrio grabado moderno español 

Igualmente se dictan conferencias y charlas de 

actualización, como por ejemplo: 

-El emplomado religioso, simbologia 

-El color 

-Aplicación en el vidrio con motivos. egipcios 

Podríamos decir que esta escuela esta organizada como un 

espacio de apoyo a los vitralistas, y como iniciación en 

algunas de las técnicas desarrolladas para la elaboración del 

vitral. 

Escuela de Artesanías del INBA 

En esta escuela se trabaja sobre el objetivo de formar 

vitralistas como técnicos artesanales. Es esta escuela la que ha 

llevado a cabo la tarea de la formación de la mayor parte de los 

artesanos del vitral que existen en el medio, su labor ha sido 

if!1portante en el mantenimiento del oficio en el mercado, y como 

impulsora de esta disciplina en el medio artesanal. 

La secuencia de los cursos reafirman'" que es una carrr,ra 

artesanal, y que los prerequisitos exigidos no toman en cuenta 

una formación artística anterior al ingreso a la escuela, aunque 

sí que se tenga facilidades de expresión gráfica y manual para 
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ingresar a ella, el pedodo de formación :de un técpico artesal 

del vitral es de tres años en ros que s~trabajan las siguientes 

materias: 

PRIMER AÑO 

-Historia de la cultura 

-Dibujo geométrico 

-Sensibilización 

-Práctica en taller 

-Métodos de investigación 

-Modelado 

SEGUNDO AÑO 

-Proyectos 

-Taller artístico 

-Modelado aplicado 

-Técnicas de representación 

-Antecedentes de las artesanías 

-Prácticas de taller 

-Organización de la producción 

-Investigación, prácticas de campo 

TERCER Af:<O 

-Proyectos 

-Laboratorio de materiales 

-Prácticas de taller artístico 

-TallE?r complementario 

-Economía política 

-Laboratorio de fotografía 
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Talleres del Centro Artesanal Independencia del IMSS 

El taller que en la actualidad se da en esta escuela, se 

denomina "Vidrio Plano y Burbuja", y hace parte de una serie de 

talleres independientes que se dictan y que hacen parte del 

programa de Bienes.tar Social en el area de Acción Cultural del 

IMSS. 

Esta tal 1 er cuenta con una buena infraestructura que le 

ha permitido funcionar por mas de 25 años con diferente tipo de 

orientaciones y encargados, entre los que se cuenta al maestro 

Corona, al muralista y grabador Antonio Pujol Jimenez, 

posteriormente el escultor Abel Ramirez, y por último desde 

hace doce años hasta la fecha al Vitralista Juan Bautista Baruch, 

quien se formó en la misma escuela. 

El cumulo de experiencias y logros alcanzados por este 

taller no ha sido lo suficientemente sopesado por las personas 

que han dirigido la escuela y por lo tanto no le han dado la 

importancia que a nivel nacional podria tener, al contrario, poco 

a .poco se ha ido desmontando, tanto su planta docente como a 

nivel de recursos para su funcionamiento y proyecció~. 

Este taller, si bien se ha mantenido como un rincon de 

terapia ocupacional dentro del IMSS, ha sido uno de los que ha 

tenido mayor presencia y constancia en el medio del vitral en 
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México sin lograr por~alta de una política clara respecto de su 

función¡" un~proyección m•s efectiva de su labor. 

En la actualidad se implementan cuatro tipos de 

orientaciones dentro de la formación del vitralista: Cortador de 

vidrio; Diseñador artesanal en vidrio plano; Diseñador de vidrio 

con estructura; y por último Vitralista. Estos cursos se cubren 

de forma independiente durante seis meses y con una intensidad 

horaria que varia de 125 a 175 horas por semestre. 

La secuencia de los 

siguientes: 

i- Cortador de vidrio 

cursos que se dictan son los 

Introducción al curso 

Herramientas y equipo 

Información tecnica del vidrio 

Técnicas del bosquejo 

Elaboración de un vitromosaico 

Técnicas de la grisalla 

Técnica del horneado 

Técnica del grabado 

Técnica del esmerilado 

Acabados y terminados 

ii- Diseñador artesanal en vidrio plano 

Introducción al curso 

Conocimiento del material 
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Técnicas del bosquejo 

Técnicas __ del decorado 

Conocimiento del ensamble y armado del vidrio 

Téc~icas de rectificar cortes 

Estruct~ración de objetos de vidrio 

Acabados y terminados 

iii- Dise~ador de vidrios con estructura 

Introducción al curso 

Conocimiento del manejo de materiales 

Herramientas y equipo 

Dibujo de imitación y taller 

Corte de vidrio y coloración 

Teoría del horneado 

Proyectos de estructuración en Vidrio 

iv- Vitralista 

Introducción al curso 

Conocimiento y clasificación de vitrales 

Técnicas e bosquejo del vitral 

Técnicas para la elaboración e un vitral 

Teoría del color 

Técnica del enmarcado y reforzado del vitral 
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b l Actualización 

La forma·- en que se .actualizan Jos vitral i stas es a través 

de revistas_; .:'.~:ú~ilcacfones especializadas, libros, con otros 

vitral is't~~:,_:;~'€rnli~ndo a conferencias y aunque suene poco 

Se da con base en esfuerzos individuales, 

de actualización muy común entre los 

la suscripción a revistas como la "Stained 

Gl cissll, 1í'.J~urnal" ó "The New Gl ass Scul pture". Poco más de la 

mitad de· l'os vitral i stas adoptan esta forma de actualización con 

mayor: asid-uidad que cualquier otra. 

En cuanto a la bibiografia que se tiene acceso, es 

escasa, sobre todo a nivel nacional donde los artículos o 

publicaciones sobre el vitral son contados. Los libros que 

encontramos en la investigacuión realizada en las diferentes 

bibliotecas públicas y privadas son en una abrumadora mayoría de 

origen e>:tranjero y por lo general escritos en otro idioma, en 

inglés, en francés, italiano u otro. Hasta el momento no existe 

en México ningún libro que se dedique a tratar el tema de los 

vitrales, ni como artesanía ni como arte, son los esfuerzos 

individuales los que llenan esta ausencia, y su provecho es 

tambien restringido debido a que existe mucho celo profesional en 

esta área y una división tajante entre quienes tienen acceso a la 

información y quienes no la tienen. 

En la modalidad de intercambio e>:i¿-ten dos formas dl? 

hacerlo, una es a nivel individual informal donde la amistad e 

pertenencia a determinado grupo ó escuela es fundamental para que 

éste se dé. Se podría asegurar que existe un parámetro de 
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caracter social, qu~ lleva a que el intercambio se dé entre 

"igual es" en cuanto a posición social, escuela donde se estudió u 

otro parámetro similar. La otra modalidad es mas abierta, por lo 

general se da durante eventos de caracter público como son los 

salones del vidrio que aKo con aKo se han realizado en la Ciudad 

de México, 6 en el mes del regalo en la misma ciudad. Estos 

espacios han sido importantes para el desarrollo que tiene el 

oficio del vitralista, pues de alguna manera se le ha dado una 

vitrina de la que carecia anteriormente, los artesanos del vitral 

esperan un acontecimiento como el mes del vidrio para 

intercambiar experiencias y ver los adelantos técnicos y 

propuestas plasticas que se estan haciendo con el vitral. 

No e>:i ste un espacio cotidiano de intercambio, 

entre los encuestados, encontramos que el 32 'l. de ellos recurren 

a las conferencias que son programadas de forma esporádica. 

A nivel académico, es poco 1 o que se hace por 

producir información sobre este tema ó para apoyar su 

desarrollo abriendo espacios de investigación, publicación ó 

debate sobre él. En los foros universitarios no es tomado en 

cuenta • Son muy reducidos los espacios que contemplan al vitral 

. como arte, contando ellos al Museo de Arte Moderno en donde se 

t~vo expuesta una muestra de Vitrales de Salvador Pinoncelly 

durante los meses de noviembre y diciembre de 1988. 

En cuanto a los medios masivos de comunicación, en los 

periódicos se les da alguna cabida cuando se realiza algún 

evento especial y se publica en sus secciones culturales reseKas 
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de las exposiciones o-del trabajo de uno de los vitralistas de 

forma esporé.dica, y en -el caso de la televisiól1 "el Óficio del 

vitralista es una discipli~a cas1 'inexistente. 
:,,,··,~:_:";;_· .. _,, 

Esto tiene mucho que ver con el gremio mismo, pues no se 

produce material escrito sobre este oficio, los mismos 

vitralistas son muy celosos de dar a conocer cualquier 

información sobre su trabajo, sobre sus técnicas o productos, 

esto lo entendemos puesto que tradicionalmente se ha pensado que 

del celo con que guarden sus secretos tecnicos depende la 

permanencia en el mercado. 

3.1.9 Tiempo dedicado al oficio 

Encontramos que 17 de los vitralistas entrevistados se 

dedican de tiempo completo a este oficio, es decir que no 

combinan el trabajo de producir vitrales con ningún otro, ni 

siquiera relacionado con el mismo como sería el oficio de 

enseñar. <ver cuaro No. 8) 

CUADRO No.B 
TIEMPO DEDICADO A ELABORAR VITRALES 

TIEMPO 

TIEMPO COMPLETO 
MEDIO TIEMPO 
CUARTO DE TIEMPO 
PASATIEMPO 

TOTAL 

3.1.10 La difusión 

No. 

17 
3 
2 
o 

22 

% 

77 % 
14 % 

9 '% 
00 

100 '% 

A nivel del estado el vitral no ha recibido mucha 

promoción ni difusión. En el campo de las publicaciones, sólo 
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conocemos el libro que sobre el Cosmovitral publi~ó el Edo. Je 

México, Esta tarea ha :sido legada a empresas paraestatales o 

bancarias y a la iniciatJ~a privada, puesto que son ellas las que 

se han encargado de fomentar las publicaciones sobre arte en 

nuestro medio. C34l Actividad para la cual se han creado fondos 

culturales de fomento que se encargan de esto. 

Desafortunadamente estas publicaciones constan de tirajes muy 

reducidos que no quedan al alcance del gran público. De 

cualquier forma ninguna de estas publicaciones se ha dedicado al 

vitral. 

Sin embargo, a pesar de todo, el· trabajo del vitral ha 

tenido su propia forma de jifusión, un tanto informal, que tiene 

que ver con el trabajo mismo de los vitralistas, por su propio 

esfuerzo, es decir, si un vitralista realiza un trabajo 

importante inmediatamente tiene 

algunos de los casos fuera de él. 

difusión en el medio, y en 

En el contexto de la artesanía el vitral ha recibido 

algunos apoyos aunque sean de caracter tangencial por parte del 

estado, sin embargo la política de difusión de sus entidades se 

queda corta para dar a conocer lo que se ha hecho, lo que se ha 

logrado en el campo de la enseñanza del vitral, por ejemplo, en 

estuelas como la EDA o la del IMSS. Los esfuerzos que se han 

hecho por mantener algún tipo de comunicación o información 

permanente entre el gremio mismo o ti'"acia afuera, son 

intermitentes, les ha faltado consistencia. De igual forma vemos 

que las publicaciones o boletines que alguna vez han hecho 

aparición entre el gremio se han quedado en el tiempo. 
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Desafortunadamente esta inconsistencia y desinformación 
- -

en el gremio han sido terreno abonado para que sean publicaciones 

de ,otros-;: paises 1 as que jueguen un papel importante de 

comuni~kti~n, acfualización y difusión entre los vitralistas. 

Esta sitUáción ha colaborado en desdibujar lo recorrido y 

logrado porlos-vitralistas mexicanos durante más de cien años de 

trabajo. 

encontramos que entre los vitralistas la 

la que tienen acceso procede en 

un 80 '/: de los Estados Unidos, y esto empieza a marcar una 

tendencia del vitral en cuanto a formas, técnicas y estilos en el 

mercado mexicano. 

3.1.11 El gremio y su organización 

El gremio de los vitralistas tiene una historia tan larga 

como desconocida. El crecimiento del mismo se ha dado en base a 

esfuerzos individuales, de familia o de taller, su desarrollo no 

ha sido homogéneo,como encontramos en la parte en la que hablamos 

del tiempo que llevan trabajando en el oficio, este ha pasado por 

períodos y en cada uno ha habido formas diferentes de 

aglutinarse, sin que existiera una organización formal. En 

algunos momentos los vitralistas se han agrupado alrededor de 

personas que en el gremio han sido muy importantes o que de 

alguna forma han sobresalido. Por ejemplo a'mediados del siglo, 

un personaje que aglutinó a los vitralistas fué el señor Victor 

Marco y su taller. Posteriormente el grupo de vitralistas 

emppieza a girar en torno a los trabajos que se realizaban en 
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iglesias, conventos y a la información que se intercambia con 

motivo de estos trabajos. 

A medida que pasa el tiempo, y que el propio crecimiento 

de la Ciudad 

gente, 1 a 

de México genera 

situación ha ido 

distanciamientos reales ente la 

cambiando, la gente se va 

disgregando. Empiezan 

les es muy dificil 

a surgir 

reconocer 

nuvas generaciones a las que 

Jos viejos maestros y sus 

trabajos, de igual forma, la posibilidad de intercambio a través 

de otros medios <viajes, talleres, revistas etc,)hace menos 

indispensable el contacto con otros miembros del gremio y a 

solucionar los problemas 

individual. 

que plantea el trabajo de forma 

Todas estas circustancias que han contribuido al 

distanciamiento entre los vitralistas y los ha obligado a hechar 

mano de todas las formas posibles para mantenerse en el oficio. 

Es por esto que durante el transcurso de la encuesta encontramos 

que muy pocos de ellos emitían algún concepto favorable sobre el 

trabajo del grupo en general, aún más, desconocían bu~na parte 

del trabajo que se estaba realizando. Sin embargo en todos 

encontramos el interés y la disposición de salir del aislamiento 

en el que se encuentran, para lo que realizaron diferentes tipos 

de· propuestas. Tal vés la que más se repitió entre los 

entrevistados es la necesidad de conformar una organización 

nacional que aglutine a los vitralistas. 

Uno de los factores que ha exigido a los vitralistas un 

mayor esfuerzo para lograr su desarrollo ha sido el aislamiento, 
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esto ha significado un mayor. atraso en el oficio. Una prueba 
. 

está en que varios comentaron comocadel ántos propios del taller, 

el trabajo del di seña del vitral. tomando en cuenta 1 os elementos 

estructurales, pero hubiera significado menos trabajo y tal vez 

un mayor adelanto técnico si el primero que lo trabajó lo hubiera 

puesto en común. 

Esto tiene que ver con la organización del gremio, puesto 

que ha sido dificil llegar a un acuerdo que permita el 

aglutinamiento de los vitralistas a través de un fin común. Ha 

habido intentos de organización a través del mes del vidrio, o la 

semana del vidrio artístico, empeño en el que habrá que 

persistir. 

Sin embargo las obras hablan, y son ellas las que muchas 

veces hacen el trabajo que sus autores niegan, le dan 

reconocimiento, se muestran ante los otros vitralistas con todo 

un mensaje en el que van implícitas sus técnicas, sus adelantos 

tecnológicos, sus propuestas plásticas, en fin, reconocer que en 

sus obras también se expone el vitralista. 

r 
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3.2 LOS VITRALES 

Si observamos con detenimiento, es común encontrarnos un 

vitral hoy día en cualquier recinto público o privado. No pasa 

mucho tiempo sin dejar de estar en algún espacio que lo contenga. 

Por ausencia de educación estética, por ese derecho que nos ha 

sido negado para disfrutar de nuestro entorno, nos es muy difícil 

llegar a un espacio al que entramos por primera vez y hacer una 

rápida 1 ectur a 

integran. 

de los componentes arquitectónicos que la 

En la mayoría de los casos pasan desapercibidos 

elementos tan importantes como tipo de luz, color de las paredes, 

detalles de herrería, altura del espacio en el que nos 

encontrarnos, tipo de piso, dibujo que tiene, tipo de puertas o 

ventanas, y mucho menos nos percatamos de si en este espacio se 

encuentra un vitral seria capaz de hablarnos de él, de sus 

colores, temática, dimensiones, función, control de luz, etc. 

De esto desprendemos que si la costumbre de colocar un 

vitral en un espacio no se torna en cuenta en el momento que se 

diseKa éste no es por buen o mal diseKo, es debido a que no 

estamos acostumbrados a ejercer este tipo de derechos, a 

escogernos un ambiente amable, el ambiente que nas dlseKan lo 

aceptamos como vi ene, sin más de 1 o acostumti"rado, 1 os elementos 

arquitectónicos que integran nuestro ambiente no pasan de ser los 

mínimamente necesarios, las puertas, las ventanas, los muros, los 
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pisos, casi en nin·gun caso se recibe más de lo que estamos 

acostumbrados. a :iJér:~fti ir en nuestro . entorno. 

Por es.o,· .si actualmente vi si tamos un departamento con la 

posibilidad de com~rarlo, nos parecería una extravagancia que el 

precio del departamento incluyera un bello vitral, ademas de lo 

indispensable, o lo socialmente exigible, el estacionamiento, un 

area verde, zona de oficios, etc. No menos extravagante sería 

encontrarnos a un arquitecto proponiendo que se incluya en sus 

diseKos y por consiguiente en el apartamento que se va a ofrecer 

en el mercado en una constructora comercial. 

Esto nos lleva a pensar en la ausencia de la calidad del 

espacio en que nos desenvolvemos, donde canto el proponente como 

el consumidor estan llamados a utilizar los espacios que pueden 

pagar, nos acostumbramos a que los metros cuadrados y los 

acabados de un espacio de habitación se mide en la cantidad de 

pesos que se puedan dar. Por ello, los espacios que pueden 

cobrar a sus usuarios el disfrutar de un vitral son por lo 

general establecimientos comerciales, restaurantes, o espacios 

para la cultura que tienen una alta subvención por parte del 

Estado, <casas de la cultura, bibliotecas, hospitales y otros), 

3.2.1 Definición idiomática 

Se hac1? importante empezar por la parte idiomática puesto 

que el término no ha sido claramente utilizado en México. La 
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utilización del término si nos apegamos a su definición 

idiomática es muy estricta ya que solo se identifica a un tipo 

de vitral, el emplomado y si la aceptamos ~orno tal, dejaríamos un 

gran vacío grande para referirnos al resto de ventanas artísticas 

que se elaboran con otras técnicas y materiales en México. 

Buscando en diferentes diccionarios de 1 a lengua 

española, encontramos los siguientes significados: 

(1l "VITRAL <del franc. Vitrail; de Vitre, vidrio y éste del 

latín Vitrumlm. vidriera grande con travesaños de hierro (a 

veces de piedra> y bastidor metálico. Se da este nombre 

especialmente a los ventanales de las iglesias, de vidrios 

pintados." (35) 

(2) "VIDRIERA. f, especialidad técnica situable en un punto 

intermedio entre la plástica y las artes menores, puesto que 

tiene mucho de pintura y bastante de artesanía. En el fondo 

viene a ser una pintura sobre vidrio, con esmalte, recortando las 

piezas de acuerdo con las necesidades de la figuración 

representada y uniendolas finalmente entre si por medio de 

varillas de plomo."(36) 

(3) "VITRAL, vidriera de colores, la formada por vidrios con 

dibujos policromos, camón en las ventanas de Iglesia".(37) 

<4> "VITRAL.(del f. Vitraill Vidriera de colores." (38) 

,. 
(5) "VIDRIERA. f. 1.Bastidor con vidrios con que se cierran 

puertas y ventanas 2. Puerta vidriera 3. Escaparate de una 

tienda 4. fig V. licenciado Vidriera // de colores, la formada 
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por vidr.ios .con dibujos coloreados y que cubre los ventanales de 

Igl esi as 0 pal aci'os y casas." (39) 

Y' 'si:• ibLtscamos su traducción en diferentes idiomas, 

eni:onÚ;~~~~Cl~;:: Álemán: Farbglasfenster Catalán: Vitratge Francés: 

Verrit!~~·~ · I Vi trai 1 pei nt Inglés Stai ned Gl ass Wi ndow 

Italfanó: Íletrata 

El origen de la palabra vitral se encuentra en el francés 

y la traducción exacta es "Vidrio Pintado". Como vemos en todas 

las definiciones se refiere a un trabajo con o sobre vidrio. 

Pero sabemos que en México, desde antes de la llegada de Hernan 

Cortés los Mexicas usaban varias piedras con fines ornamentales y 

arquitectónicos, entre ellos encontramos la obsidiana y el 

tecalli, materiales que han sido retomados por los arquitectos 

mexicanos y que se han empleado con éxito en grandes obras como 

en el vestíbulo principal del Edificio de Rectoría en ciud~d 

universitaria en donde vemos el tecalli en grandes proporciones, 

dándole al ambiente una tonalidad ambar. Este efecto no se 

hubiera logrado de utilizarse piedras más opacas, menos 

traslúcidas como el marmol o en el caso del cristal, se hubieran 

perdido los tamices que ahora estan logrados. 

En la actualidad tenemos otros materiales que pueden ser 

empleados para brindar sensaciones parecidas a las que se 

obtienen con vidrios de color, inclusive que l legán a 

potencializar el juego de la luz con materiar"es traslúcidos como 

el plástico y las resinas, con los que se pueden realizar diseños 

diferentes a los logrados con el vidrio. Es por esto que en est~ 

investigación al hablar de 

ESTA 
SALIR 

TfStS 
Dí LA 

"vitral", trabajaremos con la 
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siguiente definición:_Vidrie~a artlstica que puede ser construida 

en materiales vi treos co_plasticos, de colores o transparente, 

puede constar de una sola pieza , o varias de ellas, unidas por 

elementos de otra 

cemento, el plomo, o el fi~rro~ 

3.2.2 Técnicas 

La técnica que tradicionalmente se ha asociado con el 

vitral es el emplomado, pero el desarrollo de nuevos materiales y 

tecnicas ha marcado prácticamente una revolución en el trabajo 

del vitral. El plomo y el cristal esmaltado es remplazado por 

estructura~ más sólidas, con vidrios de mayor tamaño y colores 

más fuertes y definidos, se puede afirmar que el trabajo de 

grisalla ha desaparecido. Se trabaja con una mayor simplicidad 

de lineas y formas, dando paso a nuevos conceptos estéticos que 

se corresponden con la tecnica empleada. Actualmente, en México 

se trabajan alrededor de once técnicas y algunas otras de menor 

uso en el medio, sin embargo, las más desarrolladas siguen siendo 

las técnicas tradicionales en las que a su vez se han encontrado 

los vitrales más importantes de México. <ver cuadro 9) 

CUADRO No. 9 
TECNICAS 

TECNICAS 

Emplomado 
Vidrio de burbuja 
Sand Blast o chorro de arena 

NUMERO DE r 

VITRALISTAS 
QUE LA EMPLEAN % 

19 86 l. 
8 

11 
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Grabado al acido 
Biselado 
Resina Plastica 
Emplomado con grisalla 
Copper foild o cinta de cobre 
Vitromosaico 
Dalle du verre o encementado 
Vidrio chip o desconchado 

3.2.3 Descripción de las técnicas 

12 
17 
11 
15 
14 

7 
9 

16 

77 % 

68 % 
64 % 

73 % 

Emplomado: Tradicionalmente se la identifica con el vitral, 

porque el material con el que se unen los cristales es plomo. Lo 

más importante es el trabajo que se haga con el diseño, en el que 

halla una correspondencia con la técnica que se emplean para 

sacarle el mayor provecho, en México tenemos ejemplos excelentes 

de trabajos realizados con emplomado. 

Procedimiento: 

Primer paso: Se elabora el diseño, tomando en cuenta los 

refuerzos y el tipo de cañuela que se va a utilizar, para 

considerar el ancho de esta y que posteriormente no 

altere las dimensiones del proyecto. Para esto se debe 

tener en cuenta tres dimensiones diferentes, la dimensión 

interior, que es el borde que veremos del vitral 

terminado; la dimensión central o del corte que es 

realmente el que nos servirá de patron para el corte de 

los vidrios; y por último la medida exterior que es la 

del vitral completo. 

Segundo paso: Se elaboran tres plantillas, la original, una 

segunda para recortar y que sirva de molde para los 

81 



vidrios, y una tercera 

emplomado. 

para armar sobre ella el 

Tercer paso: Se enca.ñuela o arma el emplomado;. colocando los 

vidrios·.entre la cañuela.· 

Cuarto paso: Se col oca el fundente y se pasa a sol dar con 

cautín. 

Quinto paso: Se le pone mastique a todo el vitral que luego 

se quita, frotando con aserrín quedando unicamente donde 

hay orificios o espacios entre la cañuela y el vidrio 

para darle un sello al vitral. 

Sexto paso: por Ultimo se le aplica una capa de cemento 

blanco en polvo frotándolo con una jerga para luego pasar 

a brillarlo con un cepillo de alambre. (40> 

GRABADO AL ACIDO: Se emplean cristales gruesos o dobles puesto 

que parte del espesor del mismo será desgastado por el acido, en 

esta tecnica se trabaja el vidrio plano, y blanco. Fué empleada 

en el siglo pasado para la elaboración de ventanas de tipo 

Porfiriano. C41l 

Procedí miento: 

Primer paso: igual que en el emplomado, se elabora el diseño 

a tamaño natural, sobre papel kraft. 

Segundo paso: Se coloca al cristal en un marco o bastidor de 

madera sobre el dibujo. Posteriormente se le aplica una 

sustancia llamada betun de judea sobre las partes que s~ 
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quiere que queden fuera de .. la acción·· del-ácido. Al 

tiempo se bordea el cr'istal i;' con:·-un.-· cordón de .cera 
·:·.-·,··-

formando una especie de.::j,~p:'.c1'i:'5:?t·:'i~~'.~'> ; 

Tercer paso: se vierte ~k~J{~~4~~~1¡~;~~Et~4fJ~~Í)f~~E]~~~fado con 

agua y algunos· trciZos de~istj,sa} 'dfiandoici ~ci~;:~~spa~i'o de 

dos horas. 

Cuarto paso: Se vacía el ácido y luego se elimina el betún 

con benzina, para pasar a lavar el cristal con agua hasta 

que no queden restos del betún ni del ácido. (42> 

DALLE DU VERRE ó ENCEMENTADO: esta técnica de origen francés se 

aplicó en la arquitectura mediterranea, actualmente ga~a terreno 

en México, puesto que es más simplicada y sobre todo se presta 

para integrarla a ésta, de ahí que se le ha llamado el vitral 

ar qui tectónico, Se utiliza cristal más grueso que en el 

emplomado, pues el cristal mismo es parte integral de la 

estructura, y la tradicional cañuela de plomo o latón, es 

remplazada por una armadura o esqueleto de cemento armado, el 

resultado es un vitral de grandes superficies de color, en el que 

los espacios encementados son parte muy importante de la 

composición. En México tenemos trabajos muy acertados en este 

tétni ca. 

F'rocedi miento: 

Primer paso: Después de elaborar el dibujo al tamaño natural, 

se coloca el marco de una de las divisiones sobre la 

plantilla y las piezas de cristal en su sitio, dejando 
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entre el las el espac:io destinado . a.l cemento... Estas 

piezas de vidrio se pegan al papel con algón pegamento 

soluble al agua , para tenerlas fijas y evitar que se 

muevan cuando se vacie el cemento. 

Segundo paso: Se prepara el mortero como una lechada, con 

una parte de cemento y tres de arena, de tal manera que 

permita su vaciado. Se vierte la mezcla sobre las partes 

dispuestas para esto, entre los cristales, cubriendo la 

mitad de la altura de los espacios. 

Tercer paso: Posteriormente se coloca la estructura hecha con 

alambre galvanizado, uniendo todas las nartes, sin dejar 

tramos sueltos. 

Cuarto paso: Se vierte otra lechada preparada con una parte 

de cemento, ocho de arena, una de cal apagada y pigmento 

de negro de oxido, hasta alcanzar el nivel de los 

cristales. 

Quinto paso: Antes de que el cemento seque, se limpian los 

c:ristales y se le coloca un plastic:o para dejar que el 

c:urado de el cemento se haga de forma natural. 

Ser.to paso: Se arma el conjunto, uniendo los diferentes 

marcos o bastidores, atornillandolos entre sí y por 

ultimo se c:ubren las uniones con el c:emento ,. negro 

c:oloreado, e:.to se realiza por ambas caras del vitral. 
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El c:emento se debe dejar curar durante apro:d madamente 

dos semanas, manteniendo su humedad, por la superposición 

de arpilleras mojadas. (43) 

CDPPEH FOIL ó CINTA DE COBRE. Merece una mención aparte 1 a 

técnica denominada "c:inta de c:obre" que acompaña las 

tradicionales en su utilizac:ión debido a que se ha impuesto en 

los Estados Unidos y ha tenido bastante repercución en el medio 

sobre todo en la fabricación de lámparas y candiles, puesto que 

es más fácil de manejar en piezas pequeñas. 

Procedi mi en to: 

Primer paso: Habiendo realizado las plantillas, se procede a 

cortar los trozos de cristal, siendo muy exacto el corte, 

puesto que el borde del cristal no quedará entre la 

cañuela semirigida de plomo. 

Segundo paso: se ribetea cada pieza de cristal con la cinta 

de cobre a las que previamente se les ha untado pegamento 

epóHico sobre la cara que va frente al cristal. 

Tercer paso: se colocan las piezas ribeteadas unas junto a 

otras y se unta fundente en las partes que van a ser 

soldadas, colocando después las gotas de la soldadura en 

las uniones de las piezas más importantes. 

Cuarto paso: se pasa soldadura sobre toda lar cinta de cobre 

en ambas caras del vitral y en todas las bordes del 

ribeteado. 
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Quinto paso: Se limpia el vitral, y se le aplica.una soluc:ión 

pati nadara. de .. sulfato de C:obre o nitrato cupri~o. para 

decolorar la soldadura y darle . apariencia de cobre 

antiguo. 

Sexto paso: Se lava cori agua-jabón, secandolo y aplicandole 

un sellador de silicón en todas las uniones para 

impermeabili~arlo. 1441 

GRISALLA: Esta técnica es de origen medieval, la desarrollaron 

principalmente en lqs vitrales de las catedrales europeas. Se 

utiliza principalmente en detallar caras, manos, pliegues de 

ropa, sombras, etc. Se ha empleado para dar volumen sobre el 

vidrio,esto se logra pintando el vidrio y luego poniendolo al 

fuego. Tradicionalmente se ha dicho quP. un vitralista es bueno 

o malo dependiendo si domina la tecnica de la grisalla. 

Realmente ha sido parte importante del desarrollo del vitral 

religioso, y sobre todo que de alguna forma ha mantenido al 

vitral como una extensión de la pintura, situación muy discutible 

hoy día puesto que hay quienes dicen que el manejo del efecto del 

vidrio sin grisalla, es suficiente muestra de ser un artista del 

vitral, agregan que la grisalla es pintura, y para eso ~stan los 

li~nzos o los muros. En México contamos con verdaderas piezas de 

arte puesto que se ha contado con excelentes trabajadores de la 

grisalla como el maestro Víctor Marco, el' Padre Gerardo, el 

maestro Luis Jimenez, la maestra Armonía Ocaña y otros. 
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Procedi mi ente: 

Primer paso: Se hace una preparación con óxido de hierro 

molido y mezclado con vinagre de alcohol o se utiliza una 

preparación de tipo comercial de colores cerámicos 

vi tri fi cables, las cuales son diluibles con 

agua. Posteriormente se aplica sobre el vidrio con pincel 

fino, de marta preferiblemente y su aplicación es 

similar al óleo. 

Segundo paso: Se mete al horno para fijar su color al vidrio 

para de esta manera garantizar la permanencia de los 

efectos buscados. C45l 

VIDRIO CHIP: Este procedimiento es muy antiguo y 

tradicionalmente ha sido utilizado para crear texturas en los 

cristales. 

Procedí mi en to: 

Primer paso: se prepara el vidrio, aplicándole ligeramente 

la técnica del chorro de arena o sand blast, con el 

objeto de hacerlo un poco poroso para q~e permita que 

la unión entre el vidrio y el pegamento sea el óptimo. 
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Segundo pasé:i:-, Se prepara el pegamento en una proporción de 

2:1 con agua, este pegamento debe ser cola animal~ puesto 

que tiene características de encogimiento, que no se 

logra con pegamentos de tipo industrial o sintético. Los 

gránulos se deben dejar remojar en el agua durante dos 

horas aproximadamente, posteriormente se calienta esta 

gelatina hasta que se forme un líquido. 

Tercer paso: Este líquido se vierte sobre el vidrio que está 

sobre una superficie completamente horizontal, y se 

espera a que se seque, durante este período que varia de 

acuerdo a condiciones de humeda, temperatura, y espezor 

del pegamento (12 a 24 horas) se evapora el agua, y el 

pegamento se empieza a encoger, hasta que el vidrio no 

soporta el encogimiento del pegamento y empieza el 

proceso del chipeado 

Cuarto paso: se debe exponer el pegamento a una temperatura 

de 125 °.C para acelerar la vaporización de la humedad 

re si dual • ( 46) 

VIDRIO DE BURBUJA: Este es el aporte más importante que ha 

hecho el vitral mexicano al mundo, es una técnica original del 

Maestro Ramón Corona, y que en la actualidad se trabaja en varias 

partes del mundo, le ha dado un toque mexicano al vitral por 

lo que es reconocido mundialmente. Actualmente se emplea 

fundamentalmente en lámparas, candiles y objetos de uso 

cotidiano. 
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Descripción de~la técnica: Se trabaja con dos capas de 

vidrio delgado, entre los que se colocan sustancias 

quimicas en el interior que al hornearse desarrollan las 

diferentes coloraciones y forman burbujas por el gas que 

despiden estas sustancias atrapadas entre los vidrios; 

las coloraciones y los tamaños son controlados. 

(47) 

3.2.4 Registro de los vitrales 

Al comienzo de la investigación la primera intención fue 

el acercamiento al tema a través de los vitrales, pero la 

informad ón que estos arrojaban fuera de lo evidente, 

dimensiones, materiales, ubicación y color, fué muy poca, puesto 

que no existe identificación alguna sobre autor, taller que lo 

elaboró ni fecha en que fué realizado. En pocos casos se 

encontraba el nombre del que lo elaboró o del que lo diseñó. 

CUADRO No. 10 
FORMA EN QUE REGISTRAN SUS VITRALES 

Forma de registro No. de Vitralistas % 

CATALOGO 3 14 'l. 
FICHERO l 4.5 'l. 
RELACION INFORMAL 2 9 'l. 
BASE DE DATOS 1 4.5 'r. 
FOTOS 5 23 'l. 
NINGUNO 6 27 'r. 
EXPEDIENTE 4 18 'r. 
OTROS o 00 

TOTAL 22 100 'l. 
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Una de las expec:tativas que ºabr:'igamós: posteriormente al 

abordar. la elaborac:i ón de la enc:uesta~ 'es ~ue/(~~ • a.u:(:ores mismos 

di Jeran donde es~:Ja ~bi~ad~i · ~~ '6~~~,'~:~·¡j~~Mdo · sú. ar:c:hi ve o 

registro, si ~xi ~~i era c:omo pll~t~• d,e iJk~fi~i_; ~gc:ontramos que la 

mayoría de Íos~ vit.rSist.i~ no<~l.ene Un expediente o registro de 

los vitrales que hán• hec:ho en su vida. (ver c:'uadro 

No.10) 

Esta situac:ión nos llevó a pensar en que habría que 

hac:er posteriormente un trabajo c:ombinado entre autores, 

c:ompradores, y restauradores para poder determinar la autoría de 

los vitrales~ su fec:ha de ejec:uc:ión, y el sitio donde se 

enc:uentran ,· 

3.2.5 Ubic:a~ión geográfica 

La primera aproximac:ión al problema que se trató de 

lograr para empezar esta investigac:ión fué la ubic:ac:ión 

geográfic:a de los vitrales por lo que se empezó un sondeo general 

para el que se apeló al c:onoc:imiento propio de la c:iudad, a 

informantes, y a rec:orridos que para tal fin se realizaron. 

De esta primera jornada salió un listado de 

aproximadamente c:iento c:inc:uenta lugares que c:ontenían vitrales; 

se hizo un primer análisis de su ubic:ac:ión, y enc:ontramos, en dos 

zo~as muy definidas, el centro históric:o y la c:olonia Polanc:o, un 

número aproximado de cdific:ios c:on vitrales de veintioc:ho y 

c:inc:uenta y uno respec:tivamente. Posteriorm~nte este listado se 

c:ompletó c:on un estudio realizado por un grupo de estudiantes de 
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1 a EDA, completando un total de cuarenta 
0y. c(né:o .ed.i f i ci.os en el 

centro .historico~ (48)"' 

Este número' de vitrales encontrados es una parte reducida 

de la cant{dad de estos que se encuentran en casas particulares, 

los vistos en la colonia Polanco son identificabl~s desde la 

calle, y otros solo se ven estando en el interior de las 

viviendas, esta es una de las dificullades que se encontró para 

determinar con mayor exactitud la Cclntidad de vitrales que se 

encuentran en edificios d~ carácter privado. 

A continuación veremos un cuadro en el que se coloca el 

destino de los vitrales según las datos dados por 1 os 

vitralistas. El número que se- coloca debajo de cada columna de 

porcentajes corresponde al núme1·0 de vitral i stas que según su 

información los compradores adqui8ren su trabajo En ese 

porcentaje. Posteriormente para sacar el porcentaje total se 

multiplicó esta cifra por el porcentaje correspondiente dando 

como resultado la columna denominada "total" y con estas cifras 

se sacó el porcentaje correspondiente a cada comprador. Cver 

cuadro No. 11 l 

CUADRO No. 11 
IDENTIFICACION DE COMPRADORES 

PORCENTAJES 
COMPRADOR 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TOTAL % 

EL GOBIERNO 01 03 70 3.5 % 
INICIATIVA 
PRIVADA 02 02 04 03 330 17 % 

PARTICULAR 01 01 02 05 02 03 01 05 1270 65.5 % 

CLERO 02 01 01 01 01 260 13.5 % 

OTROS 01 10 0.5 % 
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1940 100.0 'Y. 

Hablando con los vitralistas pudimos encontrar que el 
. ' 

mayor porcentaje C82~5:Y.),de su obra está siendo adquirida por 

la iniciativa privada' y ros 
:',·¡·'~,_~::.·,~ ,. . j·~!.:1~·,~'-i .~-·:~: .-·:.o:·"·:' 

preocupa, des"cliL: e{ -~a·~-téi ci~ vista de 1 ª i nvesti gaci ón puesto que 

particulares. Esta situación nos 

de los vitrales se hace casi 

i mposi ~·fa'.~Ü~ es~as ci rcustanci as. 

Podemos hacer una extrapolación cruzando dos fuentes de 

información que tenemos, por un lado tenemos los datos de la 

primera investigación y por otro lado tenemos los datos que nos 

dieron los vitralistas encuestados. 

Como primer paso tom.remos las cifras que nos arrojó la 

primera etapa de la investigación en la que encontramos que el 

85'Y. de los vitrales enlistados se encuentran ubicados en lugares 

públicos, y en estos encontramos aproximadamente quinientos diez 

vitrales. Como segundo paso tomaremos los datos del cuadro No. 

nueve en el que vemos que la· casi totalidad de los vitral es que 

se encuentran en lugares públicos son adquiridos por el gobierno 

y el clero y representan el 20 'Y. del total quedando en poder de 

los particulares y la empresa privada el 80 'Y. restante. Con 

estos datos estaríamos hablando de una cantidad de vitrales no 

meror de 2040 vitrales a los que no tenemos acceso para su 

identificación y catalogación, por estar ubicados en espacios de 

uso privado. 

La ubicación de vitrales en la zona centro de la ciudad y 

en 1 a Colonia Pol anc:o, y que posteriormente encontramos en Las 
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Lomas y en el Pedregal, nos confirma algo que al inicio de la 

investigac:ión expusimos en 1986, y es.que.el vitral ademas de ser 

un medio para c:ontrolar la luz, y ornamentar la arquitectura, se 

ha utilizado c:omo un slmbolo en si ~ismo, independiente de la 

imagen o imágenes que refleje, el manejo de la luz como parte 

importante de la identific:ac:ión con algo superior, algo divino; 

En algunos c:asos inclusive c:on un alto nivel de vida que rememora 

a los señores feudales europeos, quienes disponían del arte y 

artistas c:omo muestra de poder ante la poblac:ión y frente a otros 

señores feudales. Podernos afirmar que tradicionalmente se ha 

manejado dentro de la arquitectura c:omo un símbolo del poder en 

si mismo. <49) 

~1c:ontramos que al igual que otro tipo de materiDlec el 

vitral ha sido identificado con una c:lase social determinada. 

Tomaremos un ejemplo de la Edad Media y que en la actualidad se 

repite en México. El solo hec:ho de que en una villa del medioevo 

se empleara un material de una forma determinada, en las c:asas de 

los siervos, automátic:amente lo hac:ia e::c:luíble de las c:asas o 

c:astillos de los señores feudales. Los materiales si bien c:umplen 

una misma función c:onstruc:tiva, socialmente han ido adquiriendn 

una func:ión diferente, que puede en<'ltec:er o degradar a quien 

lo use en su espac:io, por ejemplo, en la actualidad encontramos 

qui;! el mármol ha sido símbolo de bonanza, bienestar y lujo y 

quién lo detente se hac:e acreedor al rec:onoc:irniento general por 

su o pul ene: i a. Vernos c:omo este m.?.terial ,fué utilizado c:on 

generosidad en las grandes c:onstruc:c:iones emprendidas durante el 

Porfiriato, posteriormente durante los primeros años del período 

posrevoluc:ionario, y en los últimos cincuenta años, en las 
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construcciones emprendidas por el estado y que hacen gala d~ gran 

lujo y soli.dez~· 

3.2.6 Usci delvitral 

La utilización .iiás común corresponde a la 

se le dió originalmente en Europa en las catedrales, como ventanJ 

o vidriera uso que se trasladó a México, el cual encontramos en 

las construcciones de tiempos de la colonia, y posteriormente en 

construcciones de tipo religioso y civil. 

En la actualidad en el vitral predomina la utilidad que 

se le de sobre la posibilidad de que se realize con el objeto d~ 

crear una obra de arte. 

Podemos decir que todos los vitrales son artísticos, 

pero hay diferentes niveles en los que podemos ubicar lo 

"artístico" de una obra de arte, en la que cuenta 

fundamentalmente su originalidad y su técnica. S u valor tiene 

mucho que ver con la propuesta plástica que el. artista hace 

por medio de su obra, al igual que el mensaje que la mism~ 

contiene. De esta manera no podríamos calificar todo lo que se 

hace con vidrio como artístico; tiene un valor estético, plástico 

y 1;1n valor de uso determinado pero no necesariamente es una obra 

de arte. 

r 
Entre los vitralistas encuestados, cuando preguntamos 

por el producto final de su trabajo, un gran porcentaje contestó 

que era un vitral artístico, pero lo que es claro es que no 
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necesariamente es una obra de arte, como seria en el taso en el 

que contestaron que 1 a escultura,. era el producto .·.final de su 

trabajo, puesto que esta de por si es una obra construida 

generalmente para su contemplación; <ver cuadro No. 12> 

CUADRO No. 12 
PRODUCTO FINAL DEL TRABAJO 

PRODUCTO NUMERO DE VITRALISTAS % 

LAMPARA 
VITRAL ARTISTICO 
ESCULTURA 
TROFEOS 
OBJETOS COTIDIANOS 
BIOMBO 
ESPEJO 
JOYERIA 
VITRAL ARQUITECTONICO 
VITRALES EN MUEBLES 

8 
21 

8 
5 
5 
9 
8 
2 

17 
1 

3.2.7 El vitral arquitectónico 

36 Y. 
95 % 
36 Y. 
23 Y. 
23 % 
41 Y. 
36 % 

9 % 
77 % 
4.5 % 

La relación entre el vitral y la arquitectura es muy 

estrecha. No existiría sin una demanda especifica de la 

arquitectura, es por esto que el 77 Y. de los entrevistadoE 

contestaron que su producto es un vitral arquitectónico, es 

decir, con un fin de componente arquitectónico, ya sea como 

ventana, parte de una puerta, plafón etc. <ver cuadro No. 13l 

J' 

Tradicionalmente encontramos al vitral colocado en algún 

espacio, haciendo parte de un componente arquitectónico. Si lo 

pudieramos describir de alguna manera, diríamos que, "preso de la 
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propia arquitectura"; es debido a esto que se nos hace dificil 

definir su relación con l~ arquitectura sin tener·.en cuenta a 

la arquitectura misma. Para hablar de un vitral arquitectónico 

tendremos que hablar del vitral en determinado espacio, de su 

construcción en un momento muy preciso de la historia, por 

ejemplo al hablar de un vitral gótico nos sería difícil 

imaginarlo en un edificio contemporáneo, haciendo parte de un 

componente moderno, puesto que no es lo mismo una ventana de la 

edad media que una ventana clásica o actual. De la misma maner~ 

que no será la misma ventana en Australia que en México o que en 

China. Los espacios estan determinados no solo por el tiempo sino 

por la cultura y los diversos entornos. 

Al preguntársele a los vitralistas del component~ 

arquitectónico del que hace parte su obra, muchos de ellos 

contestaron que de puertas, plafones, ventanas, los que a su vez 

son los usos tradicionales que ses ha dado históricamente. Como 

vemos en el cuadro No. 13 el mayor número de respuestas se 

concentró en estos tres elementos. 

CUADRO No. 13 
EL VITRAL COMO COMPONENTE ARQUITECTONICO 

COMPONENTE 

PUERTA 
VENTANA 
PLAFON 
MAMPARA 
MURO COMPLETO 

No. 

18 
18 
19 
16 
14 

Esto ha llevado a los estudiosos del arte a ignorarlo, al 

verlo tan comprometido en la arquitectura, como un d~talle 

96 



artesanal dentro de ésta sin un valor artístico propio; a los 

vitralistas a no desprenderse de esta limitación -impuesta 

históricamente- y que se encarga de mantenerlo como oficio 

artesanal. 

3.2.B El Mercado del Vitral 

La forma más comün de vender los vitrales es la que se 

reliza por encargo. El 90 'l. de los encuestados lo hace de esta 

manera. (ver cuadro No. 14) 

Se realiza por encargo puesto que es una obra casi 

siempre ünica, de la que no se tienen grandes existencias para 

que sea expuesta y escogida en alguna tienda. Por lo general se 

escoge de un catálogo que muestra el comprador o en algunos casos 

el mismo vitralista. Esta situación es tal vez la que ha marcado 

con mayor profundidad el camino que el vitral ha seguido en 

Mex i co, el mercado ha determinado el tipo de vitral que el 

consumidor debe exigir al vitralista y de igual forma es quien 

decide que tipo de vitral debe ofrecer él. Es por esta situación 

que se hace tan delicada la intromisión de modelos extra~os a la 

historia misma del vitral mexicano sin sopesar todavía el 

verdadero valor del trecho recorrido hasta el momento. 

CUADRO No. 14 
FORMA DE VENDER LOS VITRALES 

MEDIO No. DE VITRALISTAS 'l. 
r 

POR ENCARGO 20 90 'l. 
EN GALERIA 2 9 'l. 
EXPOSICIONES 10 45 'l. 
OTRA 00 00 
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4. EL VITRAL Y SU ENTORNO 

4.1 El vitral y la arquitectura 

La relación que encontramos entre los vitrales y la 

arquitectura que los conti2ne es muy disímil. Tenemos múltiples 

factores que influyen en la forma de inserción de este en c-1 

esp~cio en el que se encuentra; en un primer momento pensamos que 

la simultaneidad en el diseño era garantía para lograr una ciert<o 

integración, pero como dice Del Moral: 

" ••• esta colaboración en 
realizado en casi todas 
algunas se ha logrado 
podemos concluir que ella 
se produzca, aunque sí es 
que exista". <50) 

múltiples ocasiones se ha 
las épocas, pero que solo en 
la integración. Lógicamente 
no es suficiente para que ésta 
indispensable que la haya para 

Depende fundamentalmente de la coordinación que 

exista entre ambos procesos, en los que se dé una identificación 

de diseño y al mismo tiempo un respeto por el otro. Un ejemplo 

de esta situación la menciona Obregón Santacilia, a propósito de 

la integración plástica que se buscó lograr en el edificio de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia incluyendo en su diseño, 

altorrelieves, fuentes, vitrales y murales: 
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"Al terminar el edificio de la Secretarla de Salubridad y 
Asistencia, pensó que era necesario que en el plafond del 
salón de juntas hubiera algunas figuras de Diego Rivera y 
este pintor sin fijarse ni en las escalas ni 
proporciones, pintó gigantescas y horripilantes figuras 
que empequeKecieron el salón, originalmente de 
proporciones agradables."(51) 

Este es solo uno de los tantos ejemplos que podemos 

encontrar en donde el artista que ejecuta la obra de arte que se 

incluirá en la arquitectura pasa por encima del sentimiento 

original del diseKo del espacio, deformándolo y alterando su 

concepto hasta desvirtuarlo totalmente. Esta misma situación la 

podemos ver entre el vitral y la arquitectura en donde 

existen vitrales que compiten con el espacio, no lo 

complementan. 

Otro resultado, es en el que el vitral es utilizado como 

un adorno, como un "toque" en la decoración de un espacio, en el 

que podrla estar o no, en el que podrla ser un óleo, o una 

escultura o un jarrón de porcelana, wn estos espacios no 

encontramos el vitral como un elemento de composición del 

espacio. 

Como componente arquitectónico, es utilizado con el 

objeto de exponer un gusto por tal o cual objeto que da nivel, lo 

que ha llevado a la mayorla de los arquitectos y vitralistas a 

ignorar el sentido del vitral en la arquitectura, casi que 

dejandolo como objeto decorativo posterior al diseKo y 

ejecución de la obra arquitectónica. 
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En el caso de los murales se ha dado la misma situación, 

Juan O'gorman dice respecto al mural que hizo sobre la fachada 

del edificio de la biblioteca de 1 a UNAM: 

11 •••• el estilo arquitectónico de la biblioteca no 
corresponde al estilo de los mosaicos; la obra 
ar qui tectónica es de estilo internacional, la 
arquitectura de cajón, y los mosaicos salen fuera de eso. 
Es decir que no hay relación de un estilo con otro. 11 (52) 

Sobre este mismo caso Siqueiros decía que "la biblioteca 

parece una gringa vestida de china poblana". 

Podemos identificar una relación de complementareidad 

cuando entramos a un espacio en el que está un vitral y se hace 

dificil pensarlo sin éste, en donde la existencia y presencia de 

uno es vital para el otro. El arquitecto Del Moral nos dice en 

su tratado sobre integración plástica: 

" •••. en las obras integradas todos los elementos -que la 
componen- arquitectónicos, escultóricos o pictóricos, 
forman un todo indisoluble en tal forma, que no admite 
que ninguno de ellos se quite, porque automáticamente se 
mutila el conjunto, destruyéndose el efecto creativo 
original". (53) 

Esto lo vemos cuando su diseño, función, ubicación, y 

dimensiones se contempla en el diseño arquitectónico y viceversa. 

Si tomamos como ejemplo las catedrales góticas, es impensable su 

ambiente sin los grandes vitrales, así mismo no nos imaginamos 

estos vitrales colocados en otro tipo de arquitectura, o sueltoE, 

es un vínculo necesario. 
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Hay vitrales que no han sido producidos simultáneamente 

con el espacio que lo contiene, sin embargo logran esta 

integración y se vuelven complementos indispensables para 01 

espacio. Esto lo logra un artista que ha identificado 

adecuadamente los componentes presentes en la arquitectura, y que 

no entra a competir con el diseño del espacio; que entiende el 

vitral como parte de éste, como una obra de arte. 

En la entrevista incluimos varias preguntas alusivas a 

este tema, en una de ellas preguntamos si para diseñar el vitral 

visitaban el espacio donde se colocaría, a la que todos 

respondieron afirmativamente. Subsecuentemente se 1 es pregur1t ó 

que aspectos observados en esta visita tomaba en cuenta para 

diseñar el vitral, a lo que nueve vitralistas contestaron que 

tomaba en cuenta el diseño arquitectónico. (ver cuadro 151 

CUADRO No. 13 
ASPECTOS DEL ESPACIO QUE SE TIENEN EN CUENTA 

ASPECTOS No. DE VITRALISTAS 

DISEÑO ARQUITECTONICO 9 41 Y. 
UBICACION DEL VITRAL 4 18. 2 Y. 
DI MENSIDNES 5 23 Y. 
COLOR DE PAREDES 4 18.2 Y. 
CANTIDAD DE LUZ 12 54.5 Y. 
TIPO DE ILUMINACION 3 13.7 Y. 
UNIDAD DE ESTILO 5 23 "l. 
DECORACION DEL ESPACIO 6 27. 3 Y. 
FRANJAS ALREDEDOR DEL VITRAL 1 4. 5 Y. 
ASPECTO EXTERIOR 1 4. 5 Y. 
UBlCACION DEL OBSERVADOR 4 18.2 Y. 
USO DEL ESPAC ID 7 32.0 Y. 
FUNCION DEL VITF:AL 1 4.5 % 
NECESIDAD SIMBOLICA 1 4.5 Y. 
DURAB I LI DAD 1 4.5 % 
VIENTOS 1 4.5 X 
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Como vemos en el cuadro anterior los nueve primeros 

aspectos que se enlistan, tienen que ver directamente con el 

diseño arquitectónico. Si todas fueran tomadas en cuenta para 

diseñar el vitral se conseguiría una integración plástica, que 

rescataría al vitral de manos de los decoradores para ubicarlo al 

lado de la arquitectura como un elemento importante de tomar en 

cuenta en el diseño de los espacios. 

Una característica del vitral es que hace cambiante al 

espacio que lo contiene dependiendo de la cantidad y la calidad 

de luz que le dé, ya sea en la mañana, en la tarde, si se ilumina 

con luz artificial en la noche o en el día, si es época de 

invierno o verano. Esta cualidad no ha sido suficientemente 

explotada por los arquitectos en donde se tiene la posibilidad de 

jugar con los colores, los matices, los reflejos en el piso, en 

los techos, en las paredes, inclusive en los muebles podríamos 

lograr una arquitectura cambiante en donde el ambiente estaría 

formado siempre por diferentes formas de combinar los efectos 

causados por el paso de la luz a través de los cristales de 

color. 

4.2 El vitral y el espacio urbano 

La presencia del vitral en la arquitectura se ha visto 

restringida a los espacios de carácter público controlado, es 

decir, espacios donde la mayoría de la población no tiene acceso 

no hace parte del equipamiento urbano como un parque, un 
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camellón, una plaza, etc. Un ejemplo de esto lo tenemos en el 

antiguo hospital de ferrocarrileros en la Ciudad de México o en 

los templos o iglesias. 

Sin embargo en el espacio P,úb.liC:o urbano podríamos pensar 

que no tenemos un lugar para las· vit'.rá.lº~s y los vemos por todas 

partes, asomados desde la arquftectura y mostrandonos sus 

cualidades en el espacio urbanci. ~l vitral por su característica 

tiene doble vista, situación que lo hace importante tanto en el 

interior de los espacios como en su exterior, este aspecto ha 

sido olvidado por los vitralistas. Es as) como en la encuesta 

realizada encontramos que solamente un vitralista toma en cuenta 

la vista exterior del vitral. (ver cuadro No.151 

En el recorrido realizado para elaborar el listado de 

vitrales en el comienzo de la investigación, la mayoría de estos 

fueron detectados porque su car a e>:teri or daba a la cal 1 e, 

aspecto muy interesante, puesto que es un elemento que no se 

tiene en cuenta en la conformación de la imagen urbana y que 

puede tener una gran potencialidad en cuanto al mejoramiento de 

la calidad de vida en el espacio urbano. 

En cuanto a vitrales urbanos propiamente dichos, 

encontramos muy pocas muestras de este uso, uno de ellos, el más 

importante Jo encontramos en Toluca, el Cosmovitral que no deja 

de ser una obra monumental por sus proporciones y por la 

propuesta plástica misma, siendo una de las obras de arte más 

grandes que se ha realizado en el mundo con la técnica del 

vitral. 
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Aparte de esta obra que es única, encontramos varios 

ejemplos menores que podrfamos_d~nominar como vitrales urbanas, 

el remate del kiosco en,< el parque Centenario en Coyoacán; el 

kiosco de la escuela de¡:iCllicl~~ en San Jerónima, que aunque no 

está en el espacia u~bano se encuentra en un espacio abierto que 

bien podría ser un fard~~ d~ carácter público; el remate de las 

bombas en la tercera sección del Bosque de Chapultepec; el vitral 

que se encuentra en la estación Coyoacán de la linea 3 del metro; 

y tambien en el metro un intento que se hizo se encuentra entre 

las estaciones Taxqueña y San Antonio Abad de la linea 2. Un 

vitral que se encuentra en la colonia del Pedregal coma acceso a 

una privada en la calle de Agua. Por último mencionaremos lo que 

podría ser con un paca de imaginación un vitral urbana al que 

encontramos en casi todas las esquinas de la ciudad y que tiene 

un valor simbólica importante en nuestra civilización, sin el 

cual seria dificil imaginarnos una ciudad de las proporciones de 

la Ciudad de México, el semáforo. 

r 
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CONCLUSIONES 

Perspec:ti vas del .. vitral en·Méxic:o. -
;·.;;'' 

·.:· 

Al •ser. el vitral un objeto~arte o artesanal, está 

i nsfrito'·~~ las·;: · 1 eyes del mercado y sujeto a sus vari aci enes e 

i nfl uenci'as. En el mercado del vitral c:onf 1 u yen varios aspec:tos 

que deberán ser tomados en cuenta si queremos introduc:ir alguna 

modific:aciOn en el mismo. 

En primer término tenemos los aspectos puramente 

supere~~ruc:turales como la educación, la cultura, y la formac:ión 

del criterio c:olectivo a través de los medios masivos de 

comunicación; por otro lado, tenemos las leyes de la oferta y la 

demanda en el merc:ado del vitral, en el que tambien juegan un 

papel importante los medios masivos de comunicación. Asimismo 

tenemos el nivel de educaciOn estética que prevalece en la 

sociedad en general, aspecto definitivo en la c:onformación de la 

demanda de las obras de arte; los arquitectos que demandan el 

vitral en sus obras o que lo proponen, galerías de arte 

encargadas de valorar y juzgar lo que es arte y que nivel de arte 

cortiene una pieza o no para así mismo cotizarla en el mercado. 

Es una situación bastante compleja para pretender 

r 
modificarla desde un solo punto de vista y escenario, las 

propuestas que aquí se hagan, podran contener algunas de ellas y 

no necesariamente contemplaran soluciones para cada area 
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enunciada, quedando espacios a ser cubiertos p_or parte de futuras 

investigacfones en este campo. 

En el curso de la investigación encontramos varios 

puntos que son piedras angulares, o puntos de apoyo sobre los que 

se basa el desarrollo actual del vitral en México. Es sobre 

estos puntos que centraremos las propuestas: la enseñanza del 

vitral; el mercado del vitral; 1 a uti 1 i zaci ón del vitral en la 

arquitectura y el espacio urbano; la identificación y 

conservación de los vitrales. No todas las propuestas son para 

un sector determinado, algunas recomendaciones estan dirigidas al 

gremio de los vitralistas, otras para las escuelas de arte y 

vitrales que existen en la actualidad, y/o para las autoridades 

que tienen que ver con la conservación del patrimonio artistico e 

histórico de México, y otras seran para el conjunto de las 

personas que estan involucradas en el desarrollo de este oficio. 

Aunque este capitulo no pretende ser la suma de las 

demandas que los vitralistas nos hicieron saber en nuestra 

investigación, si enunciaremos algunas de ellas pues nos ayudan 

a darle la dimensión real de la situación del vitral en México. 

El futuro de la ~nseñanza del vitral en México.-

En el capitulo dos hicimos una descripción de lo que son 

las formas de enseñar este oficio, donde encontramos muchas 
r 

diferencias y niveles. En México se han desarrollado dos tipos 

de escuelas del vitral, una escuela artesanal, y una escuela del 

vitral artístico, cada una con su propio valor y sentido. Estas 
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-' 
escuelas juntc;i con los:t'a¡,leres donde por fiempo~se han'ni~lio )os 

vitrales 'mant~~'er: vi va esta 

tradición. 

En el caso de la escuel~ del vitral artesanal, para 

considerar el futuro de esta escuela y el vi~;al desde su propia 

perspectiva se tendrán que estudiar algunos aspectos a fin de 

que hacia futuro se le abran nuevos horiznntes o por lo menos se 

consoliden algunas acciones. 

Seria importante por parte de quienes toman las 

decisiones o coordinan la administración de las instituciones que 

ofrecen la formación del artesano del vitral, que emprendieran un 

estudio específico a fondo donde se estudie lo que está 

sucediendo con sus estructuras, objetivo~ y resultados, la 

formación de sus docentes, los niveles d8 ocupación de sus 

egresados y la función que desempeñan en la estructura 

ocupacional. Así mismo como calificar el producto de su trabajo 

en cuanto a calidad artística y técnica, Habría que efectuar un 

corte en toda la estructura educativa y de formación del 

vitralista, para poder calificar cada una de sus partes y 

proponer las modificaciones pertinentes, esto podría hacer parte 

de un estudio que se dedicara únicamente a realizar esta 

evaluación. 

En el caso de la escuela del vitral artístico podemos 

afirmar que ha sido el area de trabajo dentro del oficio cuya 

labor de mantenerla vigente ha resultado verdaderamente 

titánica. 
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Esta escúela no ha. contado con los apoyos i nsti tuci anal es 
.- o-·_,_;~ 

que le permitan.pptenc::la)iza,rsllsprcíp\Jestas. En el .. campo de la 

ense\lanza ···del · ·•· .J1t.é~~{;.).;'.;tod~~.;; \it!o.· ~i'c:li~1 as existentes es tan 
···<:~'~'"', {',:>;,{~ .. " ., ·"·-·;·-'.>.·· _., .. -

dedicadas al vft2~.~:.;~~~~~~!.t~~~~~S·~i~.~.¡~~~1.n.~6,d~ 1 ado esta 1 í nea de 

trabajo, que há:tenido;Aue/é~i:Val'er,s·e:•de ··.sus propios medios para 

desarrollar se. :O~ ,¿7·~{.~~~~.¡~~~~"~1r~~:;¿~1· :campo de 1 a capacitación 

esfuJ~i~~ de\ :~i~b ~~pe~~::~:{1os que han sido han marcado este 
---~-: ;·" ;- ., ' 

desarrollo. 

Encontramos que los vitrales que más resonancia han 

tenido son de caracter artístico, y son estos los que han marcado 

hitos importantes en la historia del vitral mexicano. Cuando en 

la encuesta les preguntamos a los vitralistas que cuales deberían 

ser los vitrales q~e se deban incluir en la historia del vitral 

mexicano, todos señalaron los vitrales que son considerados como 

vitrales artísticos, el cosmovitral, el telón de Bellas Artes, 

los de la Seceretaría de Salubridad y Asistencia. 

Los vitrales artísticos contienen una propuesta plástica 

en el manejo del color, los cortes del vidrio, la utilización de 

la cañuela, etc. Desde principios de siglo hasta nuestros días, 

esta escuela ha tenido presencia en los espacios póblicos de 

acceso restringido. Ha sido bastante productiva y siempre ha 

corrido el riesgo de aventurar nuevas propuestas plasticas a 

través del vitral, es tal vez lo que lo que lo hace diferente del 

vitral artesanal puesto que este óltimo no arriesga en propuestas 
, 

plásticas nuevas, su desarrollo se basa en la optimización de la 

técnica, plásticamente hablando ha tenido un desarrollo más 

conservador que el vitral artístico. 
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ambas 

Una de las dificult~des que permanece en el medio es que 

escuelas se han ccinfundido y han tratado de ser 

excluyentes, en el caso del mes del vidrio, se encuentra por 

igual a quienes trabajan el vitral artesanal que el artistico, 

prestándose esto a confusiones tanto al interior del gremio como 

por parte del publico en general, es pertinente plantear la 

necesidad de establecer un límite que permita identificar estas 

dos escuelas para que cada una potencialise su propio desarrollo, 

y creemos que esta investigación puede ser un punto de partida 

para el escudriñamiento de esta realidad. 

La formación del vitralista.-

En la actualidad se llevan a cabo esfuerzos importantEs 

en lo individual para cambiar la mentalidad que se tiene respEcto 

a la formación artesanal del vitralista, esto no ha alcanzado 

todavia a ser una motivación colectiva y se refleja en las 

propuestas plásticas 

presentan de forma 

que se encuentran 

aislada en el 

en el mercado y que se 

contexto del vitral. 

Desafortunadamente la clasificación del vitralista, como velamos 

en el capitulo dos, se maneja en el medio de manera excluyente, 

es decir, el valor lo tiene un sector u otro dentro del trabcjo 

del vitral y no se ve como desarrollos diferentes que obtienen 

resultados diferentes. 

En el campo de la formación encontramos que las 

tres escuelas que en la actualidad funcionan en el D.F. orientan 

su formación hacia el sector artesanal de los vitralistas, 
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dejando.un .vácío muy.grande en· ·laformadón de los artistas del 

su orientai ón •. Desafortunadamente! esto· ha' hecho que este sector 

de los vitralistas recurra a las formas tradicionales de la 

formación artística para suplir esta ausenci~, presentándose un 

desarrollo artístico del vitral que no es propio de este oficio, 

es decir muy ligado al muralismo o a la pintura de caballete, 

postergando el encuentro del vitral con su propia potencialidad. 

Partir de una revisión de las escuelas existentes nos 

permitirá dilucidar la posibilidad de modificar alguna de estas o 

la posibilidad de plantear una nueva escuela del vitral que 

desarrollara la rama del vitral artístico. A continuaci :In 

plantearemos cada una de las alternativas que hemos visto 

importantes de explorar: 

al Las escuelas de vitrales 

Si tomamos ónicamente las que tienen registro, la de Ja 

Unidad Independencia y la de la Escuela De Artesanías CEDA> del 

INBA, no vemos cambios sustanciales que dejen vislumbrar de que 

hay una orientación diferente para pasar a ser espacios donde se 

dé una formación integral de artista del vitral. Esto lo podemos 

ver en la estructura de las mismas, que se orientan 

fundamentalmente al concepto de Jo artesanal. En el medio 

existen excelentes artesanos del vitral, y esta línea de trabajo 

habría que reforzar! a para darle may,or creatividac:! e 

independencia. 
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bl Las escuelas de arte 

Una alternativa para impulsar esta nueva escuela -seria 

investigar las que existen en México, como son La Escuela 

Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, 

dependiente del INBA, y la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

de la UNAM, tanto en su nivel de licenciatura que se ubica en 

Xochimilco, como a nivel de maestría en la Academia de San Carlos 

y estudiar la posibilidad de ampliar Ja formación en éstas e 

insertar el estudio del vitral como una rama del arte a la misma 

al tura del mural, 1 a escultura, el grabado, y así darle cabi d;. 

como una disciplina artística. 

Para esto sería necesario empezar con un trabajo de 

sensibilización de su personal tanto docente como estudiantil, ~n 

base a charlas, conferencias, exposiciones, pequeños talleres 

inductivos, así como elaborar los materiales necesarios que 

permitan incluirlo en la historia del 

escuelas. 

cl·Las escuelas de Arquitectura 

arte que se da en estas 

Otra limitación en la que encontramos esta disciplina es 

el desconocimiento que la mayoría de los Arquitectbs tienen de 

ella. En 1 as escuelas de arquitectura se menciona 

tangencialmente y casi siempre ligada a un período de la historia 
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de la arqlii tectura, limitándose a mostrar los ejemplos más 

relevantes de· laiutilización del vitral en Europa en la Edad 

Media y el . Gótico. En la historia de la arquitectura 

contemporánea el .,\;itraÍ es poco mencionado cuando sabemos por 

ejemplo que arqúitect.os de la talla de Le Corbusier lo utilizó en 
,·,:. 

sus obra~. como •. ~n ia famosa iglesia de Notre Dame du Haut en 

Ronchamp, al igual que Gaudi en "the Colonia Gilell" en Barcelona. 

En los cursos que se dictan en las escuelas de 

arquitectura, no se incluye el vitral como tema, ni se menciona 

como componente arquitectónico. Se trabaja el aspecto histórico 

del vitral pero no en talleres de diseño. Habría que empezar por 

un proceso de sensibilización del medio, del gremio 

Arquitectónico y del personal docente que trabaja la historia de 

la Arquitectura, establecer una serie de seminarios al interior 

de las escuelas. 

Un paso importante que podría colaborar en forma 

definitiva a hacer del vitral una disciplina artística propia, 

con sus potencialidades muy particulares, es que fuera tomada en 

cuenta en las escuelas de arquitectura, que su enseñanza fuera 

obligatoria tanto en lo histórico como en teoría del diseño y en 

prácticas de taller. 

dl, Una nueva Escuela 

En este aspecto, encontramos una demanda de algunos de 

los vitralistas en cuanto a la necesidad de pfomover la formación 

de una escuela' del vitral y del vidrio artístico en México. 
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Un proyecto de este tipo ti ene que ·contar con el esfuerzo 

decidido de la iniciativa pr-iyo3:d,~;· con el estado .. a través de 

instituciones tales como el IN~t>.;i~·: SEP~ y por supuesto con la 

participaión activa d~l vitralistas. En este 

esfuerzo no puede quedar nadie .. por fuera puesto que ninguno tiene 

toda la capacidad ·para hace~lo. en su totalidad, tenemos un 

rompe~abezas en el conocimiento del vitral y hay que unirlo para 

poder hacer una propuesta completa partiendo de su realidad. 

Una nueva escuela, habría que crearla desde sus 

simientes, tomando como base la experiencia acumulada en las 

escuelas existentes, y sirviendónos de las experiencias que 

exi~ten en otros paises y en las que han participado varios de 

los vitralistas encuestados. 

Reflexión.-

En el campo del arte, no podemos dejar que el vitral se 

convierta en una expresión extensiva de otra disciplina 

artística: el mural o la pintura de caballete. El vitral tiene 

sus propias leyes estéticas, de composición, combinación de 

colores, reflejo de la luz, manejo de materiales, etc.;debemos 

abandonar la idea de que el vitral es un mural transparente para 

darle cabida como expresión artística propia. En paises como 

Alemania, Australia, Gran Bretaña, Francia, Japon, Lituania 

Estados Unidos, y México en algunos casos y o~ros más, se trabaja 

el vitral de esta forma, y el nivel artístico es sorprendente. 

Encontramos verdaderas obras de arte que han sido concebidas como 

vitral y como tal solo pudieron ser realizadas; los claroscuros, 
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los brillos y luminosidades tienen su propio valor,. imposible de 

manejar en otr~-di~d-plini 'arÚ sÚca • 

. -.~-'·~:->'.:> 

.·e·:·>;:';:·~.:··~;;_~.:.!.''-.-"/.~;·.,;,,'.'.:.:, .. :-: ~ 

EL VITRALY'-SIJ.~NTORNO.-: 
-·:· ;~:\~.'..;~." 

ki;;. ~x;~8~1 como una manifestación artística que h,asta el 

utilizada para ser colocada en .•••• , para ser 

vista en •••• , a través de .... , ha sido una disciplina dependiente 

en su totalidad de la arquitectura, y de ahí que se la considere 

como un componente arquitectónico. En el capítulo uno veíamos 

que el vitral ha formado parte historicamente de diferente tipo 

de componentes arquitectónicos. 

Resulta paradójico que los arquitectos no la tomen en 

cuenta en sus diseños y sean los futuros usuarios de esta 

arquitectura, los que casi siempre terminan proponiendo su 

colocación en un espacio que será su cotidianeidad, de ahí el 

valor casi siempre decorativo que se le dá. Actualmente ni 

siquiera se vislumbra el potencial real del vitral empleándolo 

dentro del diseño arquitectónico-urbano como parte del entorno. 

Existen algunos ejemplos en países desarrollados de lo 

que significa el diseño gráfico en la arquitectura y que redunda 

en el entorno urbano, y que bien podría tratarse de la 

utilización de vitral en este campo. Las posibilidades que 

existen de utilizar el vitral en la arquitectura actualmente son 

i 1 imitadas. 

114 



Inicialmente·· ... el vidrio se útilizó de una forma 

complementaria ~.otro tipti de materiales como el prefabricado de 

ccincret~( '.EiÍ.':\iad~ill~ de cerámica, la piedra, el aluminio, 
·:.:<~ .. ···. 

iriciu!ioi;í'J~:' ·i:CiJllplé'~entario 
~ . ,,:•:··,_ "' - .. 

ut¡liz~Jb~;· d~~b fachadas 

a los murales que en México fueron 

en varios edificios en el período 

posrevolucionario. Poco a poco fué tomando importancia en la 

arquitectura y ha tenido irrupciones inesperadas q~e las 

identificamos en la arquitectura funcionalista de la que en 

México encontramos ejemplos importantes y actualmente con el 

posmodernismo. 

En México se han construido proyectos que han incluido al 

vidrio como actor principal de sus fachadas, En la actualidad se 

desarrollan diferentes proyectos que incluyen el vidrio como un 

elemento principal en la solución de sus fachadas, situación que 

nos lleva a pensar en el vidrio como un elemento que está siendo 

incluido en forma masiva en el entorno urbano, y que como tal hay 

que tenerlo en cuenta, t~nto para el que diseña la obra 

arquitectónica como para quien diseña o trabaja el espacio 

urbano. 

La propuesta plástica.-

Los trabajos que podemos realizar varían de acuerdo al 

tipo de material y al resultado que se busque. En el campo del 

muralismo tenemos ejemplos de murales cerámicos realizados de 

forma artesanal, con materiales artesanales, estos murales han 

sido los más conocidos y que tienen un lugar en la historia de la 

arquitectura. 
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Actualmente se hacen propuestas plásticas en el campo 

del mural en el qu~ se emplea material industrializado en su 

elaboración de tal manera que no aumenta el costo del material, 

.lograndose b~enos .resultados. 

En el trabajo del vitral urbano sería importante 

plantear eesta misma alternativa, puesto que en algunos casos se 

contemplaría la utilización de vidrio comercial, del cual tenemos 

una amplia variedad de colores que si se logra trabajar 

adecuadamente lograríamos resultados igualmente válidos. 

Asimismo planteamos la posibilidad de combinar las dos 

tecnologías, en la que que tengamos un área de la fachada con 

vitral tradicional, emplomado y otras areas con vitral formado 

con vidrio comercial. 

En la actualidad tenemos proyectos arquitectónicos que le 

dan gran importancia al vidrio utilizandolo en grandes areas de 

su fachada, lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de. 

incluir el vitral dentro de la solución de las mismas. 

En el posmodernismo se trabaja una arquitectura que 

combina los materiales tradicional es con materiales 

contemporáneos, podríamos incluir en este nuevo uso de los 

materiales tradicionales al vitral, le daríamos un nuevo aliento 

dentro de la arquitectura, retomandolo históricamente y 

brindandole una nueva potencialidad a esta. 

En el rescate del espacio urbano del que hemos tenido ql1e 

padecer su incontenible avance, podemos dar un nuevo uso al 
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vitral en el .reciclaje de la vieja arquitectura que estamos 

viendo· sucuint:íi/ ante el embate del c:api tal. Podríamos 
.'.1 -

utilizarlos :en. edf+ici.os que esten ubicados en puntos claves de 
; ~. ,·. > 

la dud.;d, y cy'yc:i ~stado de deterioro exigiera una renovación. 

Podríamos imaginarnos una ciudad en donde reemplazaremos 

la imagen de esta inundada de avisos de neón, c:uyas fachadas 

esten iluminadas con vitrales artísticos, algo parecido al sueño 

de José Arcadio Buendía en "Cien años de soledad" cuando llegó al 

sitio donde más tarde habría de fundarse Macando : 

• ••• soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una 
ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo •..•.•• José 
Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas 
con paredes de espejos hasta ~l día en que conoció el 
hielo. Entonces creyó entender su profundo 
significado. Pensó que en un futuro próximo podrían 
fabricarse bloques de hielo en gran escala , a partir de 
un material tan cotidiano como el agua, y construir con 
ellos las nuevas casas de la aldea.• 1541 

El deterioro de la imagen urbana de la Ciudad de México 

se refleja en la actitud de sus habitantes respecto de ella 

debería ser un campo propicio para desarrollar esta propuesta. 

Se buscaría dar al habitante de la ciudad una imagen con la cual 

identificarse y no diferenciarse, como dice Olea: 

11 el arte urbano debe generar en los habitantes un 
sentimiento de arraigo al espacio que les rodea 
Ctopofi l ia) y no de rechazo Ctopofobi a) como el que 
actualmente priva en gran parte de las zonas urbanizadas 
del planeta" (55) 

y más adelante el mismo autor afirma: "La solución es convertir 

a la ciudad en obra de arte•, no se podría haber encontrado 

una mejor descripción a la propuesta planteada. 156) 
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Identificaci~n de los Vitrales.-

.J. 

Desde el · .¿~fui~nzo de la investigación se encontró una 

dificultad· en el recónocimiento de los vitrales, en ning.ón caso 

encontramos los- datos reterentes al vitral, año de ejecución 

autor(es), taller donde se construyó, dimensiones, sitio para el 

que se constr~yó y nombre del vitral. Esta situación obedece a 

la poca importancia que en el medio se le da a esta 

manifestación artística, considerado como un arte menor o como 

artesanía. 

No se encontró catalogación alguna de vitrales en México, 

ni forma de clasificarlos. Esta situación puede poner en riezgo 

las mejores obras del arte del vitral, siendo susceptibles de ser 

cambiados de lugar o colocarsen en espacios para los que no 

fueron concebidos. 

Un ejemplo de lo que puede llegar a ser este descuido ya 

lo hemos vivido en el transcurso de la investigación, puesto que 

desde el momento en el que se empezó a la fecha, han desaparecido 

un sinnúmero de vitrales que se encontraban dando a la vía 

pública, en algunos de los casos por remodelación del edificio 

donde se encontraban y en otros simplemente por demolición y 

cambio del uso del suelo en el predio. No existe una memoria 

urbana que testifique sobre su existencia: 
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11 
•••• la resultante más penosa que hemos obtenido •••••• es 

la amnesia parcial o total de los-habitantes frente a la 
ciudad, su historia y su desarrollo ••••• s~ ha ido 
perdiendo la capacidad de diferen•iar lo que es propio y 
lo que es extraño en el t-'esarrollo de las mismas" <57) 

Reiterámos al~~ ya enunciado en otro aparte de la tesis 

en 1ue anotamos cómo no existe la corresponsabilidad del 

j 11'1"1rsionista privado, dueño de un inmueble frente al espacio 

urbano, y_fuucho menos frente al arte póblico. 

'Edificios 
'·.,'. ·; 

que han sido construí dos para que durasen 

cuatro~i~ntos años, estan siendo demolidos y reemplazados por 

6tr6s~qué-permitan mayor renta, independiente de la modificación 

urbana que esto conlleva, tanto visual como funcionalmente. La 

historia de la ciudad comienza a estar en los archivos 

fotográficos de los abuelos. 

En una hábil trampa del capital, se ha manejado la imagen 

de recuperación de los Centros Históricos, cediendole el resto de 

la ciudad al capital inmobiliario usurero, apareciendo las 

autoridades con una actitud benéfica respecto de la ciudad. 

Pareciera que la historia se circunscribe únicamente a la parte 

oficial de la misma, reflejada en la recuperación de sus propios 

edificios, se desecha la historia cotidiana, del resto de la 

población, en donde edificios que por su antiguedad no estan 

protegidos por el INAH, que forman parte de el patrimonio 

cu:tural cotidiano del ciudadano común y que estan siendo 

reemplazados sin ningún tipo de consideración. 

Debiera legislarse sobre la i maqen de la ciudad, 

colocandola como patrimonio de la comunidad, en donde se le ponga 
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un limite a la -destruc:C:Tóri- dei patrimonio urbano, que encierra 
, ';. 

gran parte-de la -.-historia, si no quer·emos terminar como nos 

relataba Gar_i:ia~;8~¡.'g~e;< en.·. "Cien años de Sol edad", cuando 1 a 
'···,·, :~~: -~~· : ,. ~ :¡, 

peste del i nsoinnfo·;:in\iadi.ó Macando, y se les comenzaron a olvidar 
<:::,;· ·"-' ,,,, .. ~ ]-, .. 

el nombre de •. l~;J;:¡-·b~~~; ·a lo que decidier:on marcarlas con un 

hisopo por su- nÓÍnbr.e: mesa, si 11 a, reloj, etc. , pero con el 

riezgo de olvi.d~r.serí para que servían los objetos, decidieron 

hacer más explicita la inscripción: 

" ••••• el letrero que c~lgó en la cerviz de la vaca era 
una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de 
Macando estaban dispuestos a luchar contra el 
olvido:Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas la~ 

mañanas para que produzca leche y a la leche hay que 
hervirla para mezclarla con el café y hacer café con 
leche" (58) 

La diferencia es que en el caso de la ciudad estaríamos 

colocando frente a los nuevos edificios o espacios urbanos, 

conformadores de la nueva imag2n urbana, un epitafio con la 

descripción de lo que fué el inmueble que se encontraba en su 

lugar, y tambien tendríamos que ser explícitos en la descripción 

de su uso, la forma en que la comunidad lo disfrutaba, y los 

beneficios que de él se obtenían. 

La arquitectura demolida es un patrimonio cultural 

irrecuperable, esta "peste del insomnio" a diferencia de la 

Garciamarquezca, es fatal, termina con la muerte de la memoria 

urbana. Pareciera que estamos asistiendo a l; instrumentación de 

una fo1·mula que trabaja George Orwell en su novela "1984" en 

donde •~ reinventa la historia de acuerdo a la conveniencia del 
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presente. De esta forma los ~dificios, espacios urbanos y 

vitrales como parte integral de l.a imagen urbana que han 

desaparecí do y los que van a desapárE!cer nunc:a e>:isti eron, y por 

lo tanto el duelo por la pérdida~nunca se hizo necesaria. 

Una necesidad apremiante es 'einpezar 1 a e: atal ogac:i ón de 

los vitrales existentes, y que!' sean incluidos dentro del 

Patrimonio Nacional para asegurar su permanancia y constante 

mantenimiento. De esta tar~a son>respónsab 1 es las autoridades y 
.. ·.º--~-.. ;-_'.·.'~ : 

los vitralistas, quienes deberi ~f:o~e-n:de:r _ por un nivel artistico 
. - : .:::.<~~~j-~;-:' _·, 

en 1 a conservación de su Óbr'~':.; 

Para esto se teMdrlan -qu~~omar en cuenta Jos vitrales 

que se encuentran en espacios públicos y los que hacen parte del 

entorno urbano. 

Paralelo a esta tarea habría que comenzar a conformar 

una cultura estética en el ciudadano común, que incluya la 

apreciación y valoración de los elementos artísticos que lo 

rodean. En el caso de los vitrales, se hace impostergable la 

colocación de una placa de metal en el lugar donde se encuentra 

el vitral, de forma visible y legible que permita la 

identificación del mismo, y que debería incluir los siguientes 

datos: 
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Ficha de identificación de los vitrales.-

Nombre del Vitral: Si lo tiene. 
Diseñó: Nombre del diseñador. 
Construyó: Nombre del taller o artesano que lo elaboró. 
Técnica: Nombrarla. 
Origen del vidrio: Nacional o importado e indicar pajs de 

origen. 
Lugar: Sitio original para el que fue construido. 
F'ieza: Si es ~mica, anotarlo, o si hace parte de un 

conjunto de vitrales, donde se encuentran e 
indicar el número total de éstos. 

Fecha: En que año y mes fue construjdo el vitral. 

,. 
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ANEXO 1 
FICHA DE IDENTIFICACION 
DE VITRALES 



FICHA DE INVEST1GACIDN PARA EL LIBRO "EL ARTE DEL VIDRIO EN 

MEXICO"ELABORADA POR EL ARQUITECTO JORGE ENRIQUE ARANGO MEJIA 

1.0 IDENTIFICACION 

1. 1 FICHA No. 1. 2 ROLLO No. FOTOS 

--,--,--,--

2.0 UBICACION EXACTA 

calle entre 

- - -------------------------
y Colonia 

tele.fono 

3. O LO URBAtfü 

3.1 Ubicacion respecto a la calle e al exterior bl interior 

3.2 Se ilumina de noche 1 

4.0 LO ARQLJITECTDNICO 

4.1 Uso del Local 

!)Casa Particular 

4>.Restaurante 

7l Otros 

a) s! 

2ligles!a 

5l0ficina Publica 

b)' no 

r 
3) Convento 

6l0f icina Privada 

\ 



4.2.Ubicación dentro del Local 

1> Estancia 

6) Cocina 

9) Pasillo 

2l Comedor 3l Estudio 4 l .Baño 

4. 3 Componente 

4.4 

ll 

5) 

1) 

4) 

7l Patio 

!Ol 

5) Otros 

------y------
4. 5 I111mi nación 

1 l Natural 2l Artificial 

5,0 EL VITRAL 

3) 

3l Ambas 

5.1 Autor 5.2 Fecha de ejecución 

5.3 Temática 

Ambientación 

1 l F.·ai saje 

6> Mixto 

21 Vegetal 3) Animal 

7l Otros 

4l Humano 5)Geamétrica 

r 
5.4 Técnica 

1) Emplomado 2> Soplado Cde trnrbLlja) 3> Biselado y emplomado 

4) Resinas 5l Biselado sobre mangue te de f i en· a 

6l Vidrio plano y pulida Cblancol 



5.5Dimensiones: x 

ancho ---~------cms. alto ------------cms. 

7.0 CROQUIS 

r 



2 

ANEXO 2 
GUIA DE ENTREVISTA A 
VITRALISTAS 

r 



CEDULA DE ENTREVISTA 
INVESTIGACION HISTORIA DEL VITRAL EN MEXICO 

NUMERO DE REGISTRO _________ _ 
1. CLASIFICACION 

1.1 ARTESANO 
1. 2 ARTISTA 
1.3 ARTESANO-ARTISTA 
1. 4 EMPRESARIO 
1. 5 OTRO 

Il DATOS GENERALES DE UBICACION DE LA PERSONA A ENTREVISTAR 

2. NOMBRE-------------------------------------------------------------

3. FECHA DE NACIMIENTO 
DIA MES AÑO 

4. LUGAR DE NACIMIENTO -----c1uñfiñ ______________ Es1Año __________ pfils--
5. UBICACIDN 

5.1 ESTUDIO Y/O TALLER 
5. 1. 1 DIRECCIDN 

CALLE COLONIA 

5.1.2 TELEFONO 

5.2 PARTICULAR 
5.2.1 PARTICULAR 

CALLE COLONIA 

5.2.2. TELEFONO 

II> DATOS LABORALES 

6. CUANTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN EL VITRAL: 
6. 1 -1928 
6.2 1928-1938 
6.3 1938-1948 
6.4 1948-1958 
6.5 1958-1968 
6.6 1968-1978 
6.7 1978-1988 

MAS DE 60 AílOS 
ENTRE 50 Y 60 AÑOS 
ENTRE 40 Y 50 AÑOS 
ENTRE 30 Y 40 AÑOS 
ENTRE 20 Y 30 AílOS 
ENTRE 10 Y 20 AÑOS 
MENOS DE 10 AÑOS 

7. COMO 
7. 1 
7.2 
7.3 
7,4 
7.5 

SE INICIA EN 
ESCUELA 

EL TRABAJO DE 
( 

LOS VITRALES ? 

TALLER 
POR CUENTA PROPIA 
TRADICION FAMILIAR 
OTRO 

( 

( ,. 
( 

( 

C.P. 

C.P. 



8. SI SE INICIA EN TALLER O ESCUELA 
CARACTERISTICAS: 

8.1 NOMBRE 

8.2 CARACTER 
8.2.1 PUBLICO < 
8.2.2 PRIVADO ( 
8.2.3 OTRO < > 

8.3 FUNCIONA AUN ? 
8.3.1 SI< 
8.3.2 NO < 

8.4 LOCAL! ZACION 
8.4.1 CALLE 
8. 4. 2 COLONIA 
8.4.3 C.P. 
8.4.4 CIUDAD 
8.4.5 ESTADO 

CÜALES SON sus 

9. DENTRO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL VITRAL, QUE LABOR(ESl 

DESEMPEÑA USTED ? ------------------------------------------------ . 

10. QUE TIEMPO LE DEDICA AL TRABAJO DEL VITRAL: 
10.1 TIEMPO COMPLETO < l 

11. 

10.2 MEDIO TIEMPO < > 
10.3 CUARTO DE TIEMPO < > 
10.4 RATOS LIBRES < > 

LAS TECNICAS QUE USTED DOMINA 
11.1 EMPLOMADO < 
11. 2 BURBUJA 
11.3 SAND BLAST 
11.4 GRABADO AL ACIDO 
11.5 BISELADO 
11.6 RESINA 
11.7 GRISALLA 
11.8 SOPLETE CIENTIFICO 
11.9 COPPER 
11.10 GRABADO AL CRISTAL 
11.11 VITROMOSAICO 
11.12 VIDRIO DE PEPITA 
11.13 DALLE DU VERRE 
11. 14 CHIP 
11. 15 OTRA < S l 

2 

SON: 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



12. INVESTIGA O EXPERIMENTA RESPECTO A ESTAS TECNICAS 7 
12.1 SI ( l 
12. 2:·. NO.... ( l 

13. SI .HA :rNNOV~DÓ ·º INVENTAriD. ~LGUNA TECNICA, PODRIA .EXPLICARLA 7 ______ ;;;.::.;,...: _ _;;...::~~~.:.:::...~:.:::-;:..:.:....~.:...-:;~.~ ... :..;.--~~--~~~~~~·.:... . .:... __ _;-___ '.'"-_ _;'_ __________________ _ 
__ ._-....:~--~-.:...:~~-..:..--.::;;_,;,~:._ __ _:.:_~~~"'."~~2'~'..:.~2';:.;~-;_..;..~-~2·~--~---~---,;;.~--~---·--------------
____ _:::~~:..::~:..:.;-~-~-_.: _ _:~~~~'....;-~:::.~~~~~:3~~;~::-~~-~-~--:-~;;_~;---~~~----------------
------~-:.::...-~~-;;__.:,.....;_..:.. ____ ;_ ____ -~;.:._';,;_~_,:.::_~-.;,."''2.:.;-___ ~~..::..:..:_:. ____ ..:;_:;_ _____ -: ___ "":"' ________ _ 

----.------~------------------~_;~:.:,..;.:::.:..~--------------------------------

14. 

15. 

16. 

17. 

QUE TEMATICAS 
14. 1 PAISAJE 
14.2 VEGETAL 
14. 3 ANIMAL 
14.4 HUMANO 
14.5 MIXTA 

TRABAJA 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

EN SUS VITRALES: 
) 

14. 6 ACUATICO 
14.7 ABSTRACTO 
14.8 OTRA 

EL PRODUCTO FINAL 
15. 1 UNA LAMPARA 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

DE SU TRABAJO 

15.2 UN VITRAL ARTISTICO 
15.3 UNA ESCULTURA 
15.4 UN TROFEO 
15.5 OBJETOS COTIDIANOS 
15.6 UN BIOMBO 
15.7 UN ESPEJO 
15.B JOYERIA 
15.9 UN VITRAL ARQUITECTONICO 
15.10 OTRO 

ES: 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ---------------------------
DE QUE FORMA VENDE USTED sus VITRALES: 
16. 1 POR ENCARGO ( ) 

16.2 GALERIA ( 

16.3 EXPOSICIONES ( 

16.4 OTRA ( 

EN QUE PORCENTAJES COMPRAN SUS VITRALES: 
17.1 EL GOBIERNO C ) 

17.2 LA EMPRESA PRIVADA ) 
17.3 LOS PARTICULARES ) 
17. 4 OTROS ) ----------r---------------------

18. SI LOS TIENE CLASIFICADOS, DE QUE FORMA LOS CLASIFICA: 
18.1 CATALOGO < ) 
18.2 FICHERO < l 
18.3 RELACION INFORMAL < ) 
18.4 BASE DE DATOS ( ) 
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18. 5 OTRA C > , , , , , 
19. CUANTOS-VITRALES HA REALIZAD0~?--==========..,------,...--,...---,--------

20; DATOS SOBRE SUS VITRAtES M~s--~~P~8~~JT~~ i: 
' . . . : . ' ~ 

-·."r._~-~-i:>):~_-.-_:, -" .- .~-::\S/~_;:,~:·;.~;i, ~e· 
------------z-------_--;__.,";"-,:;:-"---=--~":'~:-;~:;~--:~.:-;':"7.".7:'.:---------------------------

------~~~-~~.:--~~~-~~-~:.~·.::7~:-;~~-_:....~~~~-~-~;..:_¡.~f~-~~:~~f-:~-~~·~~~-~~~~~~_t7:~~~-.;..~~~-~~~~~-~-

~===:;:=2~~~;;;;2g~~tii~Bt~j;2~~~~2:;~t[§i;2&~;i35s;~,=s-:;::~2;;;::::: 
------------~2-t:~~;.:·2:::2~~-::]L:.::.::.~_:_;;_·r_:_::·¿-~C.~--...:.~-~-~:.:..;_;~·.::.-:.:.-~~it:::~.:;.~:~--·~_;~~_;~~-

,, ,,_ ·;",,,;. ,·_,.,, __ ..,.•,··: -,-:,.:\•_:,-· ::.:,:¡,~ "' ... -·-:.~ ···.)·c'.--.»c. ··;y.,, •.• '·'J' \'_• .. :;.,¡_-;:;-.;,- .·' ~;- ... ·. 

---~-~~------~--~.--;;.-:~-:3"--7;-:·'7;f/;;-~7;~·~-;~;;;;:::i;:::-::0.!:"'."'~-t:·7r:7~~~·07~·~:Ts-i?~J~7!!::t;r·7,~,~-------~--

3===========::::0~:=::::=:[}3,2::~±~c::T::::::::::2=::=~2::::::::22:;~3223:::::::::======= 
---~----~.;..-·--~~ .... _;:;.;_..:_:;~~~·~~~L.'b:'.::i~~~E::::.~~-~-~~...;~~~·::L-¿z~..;;.·_~.Jt·~~:~.:,~-.:.:-------...;-
--------...:.~-:...-;~::··~~~~:~t.:..s~.;.:~~f,~~-~~~:_:~~,,f, -·~::_::~º;~i .. ...;;_~'J·~~~--~·-:.:..-~~_;.;.. _____ _ 

- ··'l.' .• , c··:.~;:.>[;:;¡·-~<··,:,~::,i-~· .-'"·· 

4:======,:::;:::~Ii:E:~::1::::ªs:'.llª2~~~2B~~~=:;~~~~~s:§:::s::~2,3s~fue:s~==zs::::::;::z== 
_,«; ·.'/~: .. ·e·~-~~''' ':7 >,i,;-- .-- ·.·\~ .'," ... ,:, >, {,;~¡·¡~,~;-.·:· ,_ '". 

----------------~~:------~~:~,~-·--:-:~;:;:-:7:"777"7;7'.';:7'::':::.--::::-~-~--------------------
--------.~""::-----':7:::-:~-~-..;;....;.;... ____ .;..-:;-_-.:..-.:..:-~.;-,~~--"":'."~"~~.;..;..;..-:~~:....--..;,;._-_________________ _ 

• - '.. - • ' • «• - - ' ·-·' :·. ' •• •• • - -· ... • - '" ' •• "'" .. __ -., •• -·-'" - ':.,:;~,~·,:-.. _, .. "' •• - • • ' • 

s=:::::::::::::_:~:::::::::c:::::::zz:::::~;::::::==================== 
. ;-- .· . . . , ' . , , ---------------------------------------------------------------------

21.DE QUE FORMA SE HA MANTENIDO AL DIA EN EL OFICIO, RESPECTO A 
TECNICAS, DISE~OS, EXPOSICIONES, ETC. ? 

21.1 REVISTACS> ( > -----------------------------------------

21.2 FOLLETOS 

21.3 PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS 

21. 4 LIBROS 
21.5 CONFERENCIAS 
21.6 CURSOS 

( ) 

( ) 

21.6 CON OTROS VITRALISTAS 

21. 7 OTRO ( ) ___________________________________ _ 

r 
22. SI HA ESTADO EN CURSOS SOBRE VITRALES CUALES HAN SIDO LAS 

CARACTERISTICAS DE ESTOS: 
PRIMER CURSO 

A.-22.1 NOMBRE DEL CURSO--------------------------------------------
22.2 DURACION ----------------------------------------------------22.3 ACTIVIDADES 

22:3.1 PRACTICAS < > 
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22.4 

22.5 
22.6 

22.7 

B.-22.1 
22.2 
22.3 

22.4 

22.5 
22.6 

22.7 

c.-22.1 
22.2 
22.3 

22.4 

22.5 
22.6 

22.7 

22.3.2 TEORICAS 
LUGAR 
22.4.1 TALLER 
22.4.2 ESCUELA 

22.4.3 OTRO -------------------------------NOMBRE DE LA INSTITUCION ____________________________________ _ 
DIRECCION . . ·. : . . . ·. · ' ··.· 
22. 6. 1 CALLE ________________ ,..; _______ ;:.L:..._.:;:_:._:..::c::::._..: _ _:.:.;;;.:.:;: ____ _::..: 
22.6.2 COLONIA .... <.O. : .. : .. , ··. ·:. ' .... ::: • ·. 

22.6.3 c.P. --================:::;;::::::::::=s:n:::c:::.-:::::::: 
2
2

2
2. 6

6
• ! ECSI TUDADAD

0 
--------------..:...:....;·~,,..;...;·::.::,,+";,..;;.;:c: . ..::.-.. :.~.-:"7.,_::¿c_:_".:,¿.;;-,..; __ ...;_;.:......;.;. 

• • u ------------------~--;.....:::...;.~..:..---_;.--;.:....:.::.:~~---~~~----
~~~~~~C I~iENTO ~F:CIAL :··;~ >' ;·;r_. i;/Jo; .?:>()>. 
22. 7. 2 NO < l ·· · · ·· \ ·e:,::.:;~)'' [:: i• _, __ '·~--·--;-,·\ "· .. ,, .-·.; "· s·~:~~·('· - :~ .t:-:"/"'. _,:: -·,, ·:::: ::~·. :~-?~~ ~-'.;'• +,~.; -·-_:;--~·.::;:--~-,- -

SEGUNDO CURSO " · · : · · ·· 

~~~~~io~E~-~~~~~-::::::::::::::&:é::;~±:~==~ff:=·::~~::::::::: 
ACTIVIDADES '• / /:::e 
22. 3. 1 PRACTICAS -:--·~-,~'.·_, 

22.3.2 TEORICAS 
LUGAR 
22.4.1 TALLER 
22.4.2 ESCUELA 
22.4.3 OTRO NOMBRE DE LA INSTITUCION ____________________________________ _ 
DIRECCION 
22.6.1 CALLE------------------------------------------------
22.6.2 COLONIA-----------------------------------------------
22.6.3 C.P. -------------------------------------------------
22.6.4 CIUDAD -----------------------------------------------
22. 6.5 ESTADO-----------------------------------------------
RECONOCIMIENTO 
22.7.1 SI 
22.7.2 NO 

TERCER CURSO 

OFICIAL 
( ) 

( ) 

NOMBRE DEL CURSO --------------------------------------------
DURAC ION ----------------------------------------------------ACTIVIDADES 
22.3.1 PRACTICAS 
22.3.2 TEORICAS 
LUGAR 
22.4.1 TALLER 
22.4.2 ESCUELA 

22.4.3 OTRO -----------------------------NOMBRE DE LA INSTITUCION ____________________________________ _ 
DIRECCION r 

22.6.1 CALLE------------------------------------------------
22. 6. ·2 COLONIA-----------------------------------------------
22. 6. 3 C.P. -------------------------------------------------
22.6.4 CIUDAD -----------------------------------------------
22.6.5 ESTADO -----------------------------------------------RECONOCIMIENTO OFICIAL 
22. 7. 1 SI C ) 
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D.-22.1 
22.2 
22.3 

22.4 

22.5 
22.6 

22.7 

22.7.2 NO 
CUARTO CURSO 

NOMBRE DEL CURSO --------------------------------------------
DURAC ION ---------------------------------------.:.. ______ .:_ ____ _ 
ACTIVIDADES 
22. 3. 1 PRACTICAS 
22.3.2 TEORICAS 
LUGAR 
22.4.1 TALLER 
22.4.2 ESCUELA 
22. 4. 3 OTRO ___ _::.:_, __ ...;. __ .:.. __ 

7
_.,..:.....,...:.-.:...,.....: ___ ;__...;..,.._ 

NOMBRE DE LA INSTITUCION _________ .:.. _________________ ...: ________ _ 
DlRECClON '. · ·:. -.. < '.-· -:-,.:.·:.'.' · 

~~: ~: ~ g~~~~ 1 A===============================~=~I±:'.z~j=-====== 22. 6. 3 c. p. ____________________ .:.: ___ ....:.:...:.. __ •,.;;c..:;;;;.:.:.::;..;..~;_:..-;2:.:..:...:.. __ :_ ___ _ 
22. 6. 4 CIUDAD --------------------.:.. ______ .:_ __ .:_ _____ :_ . .:...:_ _______ _ 

22.6.5 ESTADO -----------------------------------------------RECONOCIMIENTO 
22. 7. 1 SI 
22.7.2 NO 

OFICIAL 
( ) 

( ) 

23. QUE TITULOS O GRADOS HA RECIBIDO EN ESTOS ESTUDIOS U OTROS: 

24. HA ENSEílADO SOBRE EL OFICIO DEL VITRALISTA? 
24. 1 SI ( ) 
24. 2 NO ( ) 

25. CARACTERISTICAS DE ESTAS EXPERIENCIAS: 

EXPERIENCIA 1 25.1 FECHA _______________________ _ 
25.2 DURACION ____________________ _ 
25.3 NOMBRE DE LA ESCUELA, TALLER U OTRO _________________________ _ 

25.4 UBICACION ---------------------------------------------------CIUDAD ESTADO 
25.5 CARACTER 

25.5.1 PUBLICO ) 
25.5.2 PRIVADO ( l 

EXPERIENCIA 2 
25. 1 FECHA ------------------------25. 2 DURACION ____________________ _ 
25. 3 NOMBRE DE LA ESCUELA, Hil-LER U OTRO _ _,. _______________________ _ 

25.4 UBICACION ---------------------------------------------------

25.5 CARACTER 
25. 5. 1 PUBLICO 
25.5.2 PRIVADO 

CIUDAD ESTADO 
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EXPERIENCIA 3 
25.1 FECHA ______________________ _ 
25.2 DURACION ___________________ _ 
25.3 NOMBRE DE LA ESCUELA, TALLER U OTRO _________________________ _ 

25.4 UBICACION ------------------------~--------------------------CIUDAD ESTADO 
25.5 CARACTER 

25. 5. 1 PUBLICO ( l 
25.5.2 PRIVADO ( l 

26. SI HA DICTADO ALGUNA CONFERENCIA O PARTICIPADO DE ALGUNA MESA 
REDONDA O CHARLA CON RESPECTO AL VITRAL EN MEXICO PODRIA DECIRNOS 
LAS CARACTERISTICAS DE ESTAS: 

NOMBRE DE LA 
CONFERENCIA 

EVENTO LUGAR FECHA 

27. SI HA ESCRITO Y/O PUBLICADO ALGO SOBRE VITRAL EN QUE MEDIOS LO 
HA HECHO ? 

NOMBRE DE LA FECHA DE LA NOMBRE DEL ARTICl:JLO 
PUBLICACION PUBLICACION 

1 ____________________________ _ 
2 ____________________________ _ 
3 ____________________________ _ 
4 ____________________________ _ 

5-----·------------------------
27.A SI HA EXPUESTO ALGUNA VEZ INDIQUE LOS DATOS: 

IIIl DATOS RELACIONADOS CON EL VITRAL, LO ARQUITECTONICO Y LA 
INTEGRACION PLASTICA 

28. VISITA EL ESPACIO DONDE SE COLOCARAN SUSrVITRALES ? 
28. 1 SI C l 
28. 2 NO C l 

29. ALGUNA VEZ HA TENIDO EN CUENTA ESTA VISITA PARA EL DISEÑO DE SUS 
VITRALES ? PODRIA EXPLICAR COMO: . 
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----------------------------------------------------T.-----------------
----------------------------------------------~.::_ ____ ~.:.;.:.....:.:.:: ... : _____ ·...;.· ______ _ 
------~:_:.__:.::::.::.;. ___ ..:..·~--:.:...~~-=-=~---..:.--:..:.----~.::.;.::·~...:;~.;_;~~~':..~...:;-_;,-..:.~::_.::_:_.;_·,;__~~_;---~--__ :.., __________ ~_:.·:..._~~_;~----------------...:.--.::.. ___ ...;:.:;. ___ _;-:__~--~~~·~:::.~-~------~ 
--------~-~~.i.'~~~~~~~~-:.-~-~--------_: ___ __,~~~-~--:.·...:._i·:.:.:...::~·~~~~~~:.::,:_·:·~--·.:.::..::.. ____ _ 
_______ ':._'::..2~].~'~-':.:.~..::::.·:_-~--j~~~ .. ::.:.::·~~-~.::.~·..:...~--~;.::..~·i~~~i~'::.-i~~:-_,~~ ... ..::-.::~,~:._~·~;;i,.:.;_~i...~~-~---
------~.;.;.:..:~:~~::.:~j~~~---~:...~·~-~:..:·~-·~-~:::.:.·~i~::.::::::..::~2~0~':i~::_~·~=~~~:.:·i.j'~~~------

30. QUE ···A~fE~f(J~-CoE~ ·• iisPAc!o( t.T1ENE:;.E~~-tcLiE~f,:¡·· 'cuA~bCÍ.;Mori1FicA ·su 
DISEf:¡O: ". •·; .. · .. ·.<· /,· .... ::· ... · ... ..._.;, .. •· 

·-;;_·. 

---~---~~~;-~--------~---:--~~'~.~~~-~-~~~.~?2~.;·:~;.i;..:.::...'..:..~~-~~.~~--_; ______________ _ 
----------------------------------------------------------------------·."·}.·~;:,_~::;.:;..-·:' '· ,._, 

------------:------------------~:""'-'.":':'~~"':";'~~""7·~77":"";:"'.'""."~~--------~-"':"'--------------________________________________ _; __ ,.~ ___ .;... _____________________________ _ 

31. 

32. 

33. 

LOS VITRALES QUE 
31.1 DECORAR 
31.2 ILUMINAR 
31. 3 AMBIENTAR 
31. 4 OTRA 

HA REALIZAno:riÉNECOMO FINALIDAD: 
( l 
( l 
( l ( ) __________________________________________ _ 

EN QUE PORCENTAJE SUS 
EN : 

VITRALES SON ADQUIRIDOS PARA SER COLOCADOS 

32.1 
32.2 
32.3 
32.4 
32.5 
32.6 
32.7 

CASA PARTICULAR 
IGLESIA O CONVENTO 
RESTAURANTE 
OFICINA PUBLICA 
ESCUELA 
OFICINA PRIVADA 
OTROS 

SUS VITRALES HACEN PARTE 
33.1 PUERTA C 
33.2 VENTANA 
33.3 PLAFON 
33.4 MAMPARA 
33.5 MUROS COMPLETOS 
33.6 OTRO 

DE 
) 

l 
) 

) 

) 

>-------------------------------~-------
'34. CONOCE ALGUNA PROPUESTA PLASTICA URBANA QUC INCLUYA TRABAJOS CON 

VITRALES ? 

---------------------------------------------r------------------------
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--------------..... -------------""'."---------------..... -------,-·"':'6-----'.'":"~.:..~"'.'"' ...... -.....:----

35. CONSIDERA 
URBANO ? 

QUE EL VITRAL PODR I A 

_______________________________ ;_ ___ ,;;...;._ _______ .~..:.:..~-...;.,.;;.;~'.:::...;;-.:;.:..:;;.;..:::.: ... ::.:.._:_.__:.;;:.. ______ _ 
----------------------..... -":"._;~--..:~---...;-~.;""".'."'.'4~.;_~·~~-~-.~~::.;.:.;~·;.,:,~~._,~~~~·-.;....~...;· ___ ~--~ ____________________ .,:... __ ;_:__...;..:.;.: _ _;, _ _:.._.~_,..;.:.:.;..;.:..-..:.:._·~·;.,;.;.::;;_:,:'.:.:..:.:.-;.;.-~--·.:.:.;;..;.·~·.;;;.:~;.;.-.:.::.;.;;_:~'.:.:.:~~-.:..:------
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~=====~~~}~~;iªci@§~ss=1:2::.:::~:::::::::::: 

.-..... ;- J-.·~.-~.- -.. ·_,,; ,::~ '"'"'~ ,. !," '.··---,~,..~>~·,;{'. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::31~;~;i~~t~~f~B~s~~~=~~~:::::::::: 
·<'-;,_:::;;.;.;/~,:~·.t;\• )rf,.·. ,. ., ,, .. ,., 

36 •. ARQLÍITECTOS .QUE HÁN INTEGRADci'EL;f,l/ITR v,~~~b~~~;§¡;;~f . 
; ; ~' '.---\'";~'.:_¡,-.{· .• ;-·.:,i: • " -;,;~·';'> " ~-;~·:.<:' i: - ~{_.· .. 

::::::::::::::::::::::::===~:2:§~~~~·~~=j~~~~~~~;~s~~================== __________ ...:...:.:_...;; ____ , ____ ...::. __ :,_ ____ .:..:, _ __:;__-_~:..:-~~.::.:..;:;.;. .. _..;.....:~..,;.;._ _____________________ _ 
_____ ;;,-_._:;_~-------------~·~--.:...·.:..~~...:~;_~~~--~:~~-~...:~.::· ___ ~~.:~ __ :._ _____________ _ 

-~ -- '-: .'. , ' - ·, - ; . - -_ . ·_. -: . ' . -_'. ·. - ' '.: . '.__ -·' '. -~ - - :" . 

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

IV. DATOS RELACIONADOS CON EL OFICIO DE LOS VITRALISTAS 

37. EXISTE ALGUNA DENOMINACION ESPECIFICA 
DIFERENCIAR A LOS VITRALISTAS DE ACUERDO 
PRODUCTOS, TECNICAS, EPOCAS U OTROS ? 

PARA IDENTIFICAR O 
A ESCUELAS, TENDENCIAS, 

38. CUALES SON LOS VITRALISTAS QUE HAN HECHO APORTES SIGNIFICATIVOS A 
LA HISTORIA DEL VITRAL EN MEXICO : 

39. ESCUELAS Y TALLERES DE LOS QUE TIENE REFERENCIA APARTE DE LOS 
MENCIONADOS: 

----------------------------------------·------¡.----·-----------------~---
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40. VITRALES-QUE DEBEN INTEGRAR LA HISTORIA DEL VITRAL EN MEXICO: 
___ . ________ .:.:i::.~~~--~2.~-~---~------------------------...:.~------~~-~-------

---·=------=----- -------- - ----------- - . . -----------------------------------------------------------------------~------'";._-_ _;._~~-_;..;.._.:..~-.:..-----------------------------------.;..---~---~-~----________ _;,....;_..:._..;:. __ ..:.;. _____ ._ ____ ..:. ____ . __________________ _: _______ ,.;....;;.._'..;._._;.:. ____ _ 
--~--i.~~-~:¿~.::::i;~-~~-~~~~-~--...:.;:..0:..':...'i~-~;_ ___ ._ ______________ _.:_.:::__~:_:~~~~~.::~~~-~---

.. : ·-- . .-·-·-.::.-- < :_--,;·>:·'· _;·._ ._ :···· : . . ' ·.- -<·· · ... _._" -.--· , ----------------------------------------------------------------------~-::.~:...1~~;:::=.'.:L~;~--~~:~;~~~-¿~;~~·~~·~:~·~·~~---c------~---------~---~·~~';:~·----~-----
---~-·~~-·~·L.:..:~·~;,::::::·:.:..:.::i.~~'.:~...::~·~..:.~:....:::;.:~·~-~·~--------~---~--------~~~~-~::.:..:._~-------
-----------:.-:,:-~~~·....:~-:.:.:.~-;....; __ .:.;_,;,,,;::__· __________ ..,.: __________________________ _ __________ ..:...:._....;_;..: __ -.;;. __ ~..:.~.:..'.: ... .:..·--...:-;_·_;_ ____________________________________ _ 
______ _:·.;:_·_:~~::_-2~¿·~.::~'::.iEL:.·~s:i.:_:¿::t~~::.:.:LL~~---~------------------------------
------~-~~~~-~·.:d:.:~~:~2,~JL~1:::~i~:::_~·~~.::~:...-------...:--~-----~-----------------

41. vITRALrsr~s , !ad~', <corílS'Ig~RA PUEDEN 
HISTORIAi</ , . ,, . ',;:<:;":· ; 

APORTAR INFORMACION PARA ESTA 

---~~--~~~~¿·L·;~·,iifl;;..;2:;¿ .. :¿;~.~'!l.i·i::~·:,~~--------·--------~---------------------
____ :._ __ ,~~-~:.:.~-~:'..~~~i~-~~·:.~."..:.-~i-~:::.::..~-_:~ _ _: ____________ ~-----------------------
____ _:__~·;_i.;..;'f:.'~l:-~~~~-~·::_¿_~:~..:.~~~--~~----------------------~~~~----------------
--------=--~~-'..:.:....:.::.;,....::..;.:· __ ..:,;.._ _______________________________________________ _ 

------~:.:.:~2.:...::.~.::.....:.,,:.. _____ ~------------------------------~-----------------
~~-:---~.::.:2:2,~~.:~~~l=-~-~~---------------------------------------------------

42~ BIB¿IOG~~FIA QUE CONOCE SOBRE ESTE TEMA: 

43, INSTITUCIONES QUE APOYEN LA INVESTIGACION EN ESTA DISCIPLINA: 

44. COMO CONSIDERA EL NIVEL DE DESARROLLO DEL OFICIO DEL VITRALISTA 
EN MEXICO ? 

-~--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------~------------------------

45. QUE ASPECTOS CONSIDERA QUE HAN IMPLILSADD O FRENADO ESTE DESARROLLO 

10 



----------------------------.._-_--.._ ... ----------------------------------------

46. QUE SUGERIRIA PARA <IMPULSAR ESTE .oí='Icúl? 

_______ ....;_.;....::__-;..._...;. _____ ...;._.;_ __ ..;.-_ _. __ ..;. ___________________ ~-------'-·--------------
___ ;__-:.:;.~---¿~-~~~~·-~---------.;,.,'...;.·::..~·~~--~:...~---~----~:::_;_~-~.:.:.-~:~~:::-·:::.:f~'~22 __ ~------

' ' _'. •;'; •. :- . • ' . e• .~ . .- • ·. . . 

-----------------------------------.------------------------"""----------·- .. ·. ··_. '. ----------------------------------------------------------------------
47.EXISTE ALGUN TIPO DE INSTANCIA QUE AGRUPE A ·LOS VITRALISTAS EN 

MEXICO ? 

48. ESTARIA INTERESADO EN PERMANECER ACTUALIZADO SOBRE EL OFICIO DEL 
VITRAL EN MEXICO ? 
48. 1 SI ( l 
48.2 NO ( l 

49. TIENE ALGUNA PROPUESTA AL RESPECTO ? 

50. SUGERENCIAS SOBRE ESTA INVESTIGACION: 

51. FECHA DE ENTREVISTA----------------------------------------·-------
52. ANOTACIONES ______________________________________________________ _ 

---------------------------------------------r------------------------
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ANEXO 3 
DIRECTORIO DE VITRALISTAS 

,. 
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ANEXO No. 3 

DIRECTORIO DE VITRALISTAS Y TALLERES QUE TRABAJAN EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y ZONA METROPOLITANA 

Aguilar Lopez, Alejandro 
Calle 19 de marzo No. 13, Col Pólvora 
México D.F. 

Alarcon Quiroga, Alicia 
Arquimedes No. 80-11, Col Polanco 
México, D.F. 

Arrieta C., Julio 
Calle Mayor No. 5, Fracc. Colonial Satélite 
Naucalpan, Edo. de México 

Athie Morales, Mario Arturo 
Dalias No. 8, Col. Jardines de Coyoacan 
México, D.F. 

Avila, Julio Andres 
Alonso Cano No. 63, Col. Alfonso XIII 
México, D. F. 

Ayala Caigal, Hector 

C.P. 01100 
Tel. 5159389 

C.P. 1157.0 
S/T 

C.P. 53100 
S.T. 

C.P. 04890 
Tel. 6770382 

C.P. 01460 
Tel. 5632492 

Jesús Galindo y Villa No. 4, Circuito Geógrafos C.P. 53100 
Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México Tel. 5627765 

Baruch, Juan Bautista 
Calle San Ramon, Col. San Jerónimo Lídice 
Unidad Independencia del IMSS 
México, D.F. 

Brawer, Gladys 
Camino a Sta. Teresa No. 13, 
Col. Pedregal del Lago 
México, D.F. 

Calderon, Cecilia 
Pvda. Paseo de la Reforma No. 2229-3, 
Col. Lomas de Chapultepec 
México, D.F. 

Castellanos, David 
Gral. Jose Ceballos No. 52-B, Tacubaya 
México, D.F. 

Classic 
Grieta No. 129, Pedregal de San Angel 
México D.F. 

Cosmovitrales Satélite 
Claveles No. 316, Fracc. La Florida 
Naucalpan, Edo. de México 

F 

C.P. 10100 
Tel. 5950598 

C.P. 10700 
Tel. 6524965 

C.P. 11000 
Tel. 5960114 

C.P. 11870 
Tel. 5896486 

C.P. 10720 
Tel. 6523091 

C.P. 53160 
Tel. 5622739 



Corona Apiceta;"Ramón 
Palmas No. 26, Col El Rosal, ·contreras 
México, D.F. 

Corona, Diego 
Calle Canarios No. 38, Col. Las Cruces 
México, D.F. 

Cuellar Aguilar, Laura 
Francisco Benitez No. 93-B, 
Tizapan de San Angel, Col. Progreso 
Mé>:ico, D. F. 

Chavez Peñafiel, Lourdes 
Cda. de Tecalapa No. 11 casa G, 
Col. Tepepan, Xochimilr.o 
México, D.F. 

Chavez, Gilberto 
Calle 20 No. 17. Club de Golf México, Tlaipan 
México, D.F. 

De las Peñas, Paloma 
Mariano Escobedo No. 84, Col. Anahuac 
México, D.F. 

Derflinger, Felipe 
Lago Muritz No. 67, Col. Anahuac 
México, D.F. 

D!.az, Carlos 
Av. Toluca No. 336 casa 10 
México, D.F. 

Escobar de la Canal, Ernesto 
José Jasso No. 4, Col Moctezuma 
México, D.F. 

Fernandez García, Bernabé 
Zaragoza No. 116, Metepec 
Edo. de México 

Fernandez, Aurelio, Enrique, Raul 
Vertiz No. 261, Col Doctores 
México, D.F. 

Fernandez, Miguel 
Torquemada No. 139, Col. Obrera 
México, D. F. 

Figueroa Cabañas, Mónica Eugenia 

r 

C.P. 10630 
Tel. '5955212 

C~P. 10330 
Tel. 6831452 

C.P. 01080 
Tel. 5959317 

C.P. 16020 
Tel. 5950509 

C.P. 14620 
Tel. 6554336 

C.P. 11320 
Tel. 5279266 

C.P. 11320 
Tel. 2503688 

2500844 

C.P. 01780 
Tel. 6832296 

C.P. 15000 
Tel. 7846896 

Tel. 91721-60663 

C.P. 06720 
Tel. 5884428 

C.P. 06800 
Tel. 5190350 

Av. México No. 5676, Col Huichapan, Xochimilco C.P. 16030 
México, D.F. 



Filshinger, Tomás J. 
Nevado de Sorata No. 30, 
Col. Lomas de Chapultepec 
México, D.F. 

Flores Casillas, Jesus 
Cda. de Av. Sur 16 No. 20, 
Col. Agrícola Oriental 
México, D.F. 

Flores Martinez, Miguel A. 

C.P. i1000 
S/T 

C.P. 08500 
Tel. 7626503 

Carlos A. Limberg No. 161, Col. Aviacion Civil C.P. 15740 
México, D.F. Tel. 5586182 

Franco Mosqueda, León 
Real de la Arboleda 19, Real de Atizapan 
Edo. de México 

Franco Seria, Jaime 
Silvestre Aguilar Vargas No. 158, Ixtapalapa 
México, D.F. 

Garduño, Rodolfo A. 
Enrique Gonzalez Martnez No. 234 
México, D.F. 

Gonzales Teran, Federico 
Torre Tallan No. 38, Unidad Independencia 
México, D.F. 

Guaradado, Salvador 
Li. Primo de Verdad esq. 5 de mayo, 
Villa Jocotitlan 
Edo. de México 

Henpschel, Keschi 
Cda. de banderillas No. 25-13, 
Col. San Jerónimo Lídice 
México, D.F. 

Hernandez Gonzales, Luis 
Vermon No. 20-A, Col Napoles 
México, D.F. 

Hernandez, Dimas, Irineo 
Oriente 26 No. 314, Cd. Nezahualcoyotl 
Edo. de México 

Jimen8z, Fernando 
Sur 11':7 No, 1804; Col Ramo: Mil le.n 
México, D.F. 

Ji mene:r , Luís 
Manuel José Dtan No. 246, Col Transito 
México, D.F. 

C.P. 05360 
Tel. 2500844 

C.P. 09270 
Tel. 6920396 

C.P. 06400 
Tel. 5416890 

C.P. 10100 
Tel. 5950230 

Tel. 91277-30221 

C. P. 10200 
Tel. 5956791 

C.P. 03810 
Tel. 5233780 

Tel. 6865560 

C.P. 013000 
Tel. 6579203 

C.P. 06320 
Tel. 5786335 



Langagne, Eduardo 
Rio Lerma No. 125, 2o. piso, Col Cuauhtemoc 
México, D.F. 

Lechuga Gil, Gerardo 
5 de mayo No. 101-114 
Zinacatepec, Toluca 
Edo. de México 

Lombardo, Isabel 
Poza Rica, Mzna. 74 L. 10, 
Col. San Jeronimo Lidice 
México, D.F. 

Marco, Victor Francisco 
Miguel E. Shultz No. 27-401 
México, D.F. 

Masson, Aline 
Calle 20 No. 17, Club de Golf México, Tlalpan 
México, D.F. 

Menin, Francoise p, 
Canova No. 38-5, San José Insurgentes 
México, D.F. 

Morris, Mayra 
Viveros de Tecoyotitla No. 40, 
Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla 
Edo. de México 

Ocaña Sanchez, Armonía 
Fuentes del Acueducto No. 83, 
Col. Lomas de Tecamachalco 
Edo. de México 

Olvera, Fidel 
Av. Jardín No. 608, Euzkadi 
México, D.F. 

Oropeza de Viornery, Hilda 
Pemex No. 20, Col. Industrial 
México, D.F. 

Ortega, Leticia 
Patricio Sanz No. 525-501, Col Del Valle 
México, D.F. 

Ortiz Marco, Javier 
Gabriel Mancera No. 235, Col. Del Valle 
México, D.F. 

Pinoncelly, Salvador 
Av. Francisco Marquez No. 125-C, Col. Condesa 
México, D.F. 

r 

C.P •. 06500 
Tel. 5285188 

Tel. 91721-80491 

C.P. 10200 
Tel. 5685570 

C.P. 06470 
Tel. 5668091 

C.P. 14620 
Tel. 6554336 

C.P. 03920 
Tel. 5982760 

C.P. 54080 
Tel. 3988969 

C.P. 53950 
Tel. 5892383 

C.P. 02000 
Tul. 3556059 

C.P. 07800 
S/T 

C.P. 03100 
Tel. 5436980 

C.P. 03100 
Tel. 5236560 

C.P. 06140 
Tel. 5533237 



Pujol Jimenez, Antonio 
Retorno No. 29 Edif. 45-7, Col Jardin Balbuena C.P. 15150 
México, D.F. Tel.·.5717847 

Quijano, Alejandro 
Calle San Jerónimo No. 96-2 1 
Col. San Jerónimo Lidice 
México, D.F. 

Reyes Dimhes, Sandra 
2da. cerrada de los Corceles No. 36, 
Col. Colinas del Sur 
México, D.F. 

Rodi, Marcelo 
Lago Zirahuen No. 156, Col. Anahuac 
México, D.F. 

Rodriguez, Ismael 
Torre Latinoamericana No. 325, 
Col. Evolución, Cd, Nezahualcoyotl 
Edo. de México 

·"Rolland, Ambar 
Mérida No. 228, Col. Roma 
México, D.F. 

Ruiz, Abelardo 
Mazatlan No. 47, Col. Condesa 
México, D.F. 

Santa Ana Ch., Carlos 
Victoria Ote. No. 14, Col Estrella 
México, D.F. 

Sarvide, Fernando 
Alfonso Cano No. 63, Col. Alfonso XIII 
México, D. F. 

Shepard Lazarini, Luzma 
Paseo No. 39-7, Col. Prado Churubusco 
México, D.F. 

Thiel, Ana 
·Newton No. 53-9, Col. Polanco 

Mé>:ico, D.F. 

Trejo, Eduardo 
Belisario Dominguez No. 171 
México, D.F. 

Trotti, Carla 
Cristobal de Olid No. 12, 
Col. Rincon de Echegaray, Naucalpan 
Edo. de México 

F 

C.P. 10200 
Tel. 6832516 

C.P. 01430 
Tel 5933325 

C.P. 11320 
Tel. 2502362 

C.P. 57700 
Tel. 7656640 

C.P. 06700 
Tel. 5848105 

C.P. 06140 
Tel. 5533290 

C.P. 07810 
Tel. 5171928 

C.P. 01460 
Tel. 5632492 

463-80338 

C.P. 04230 
Tel. 5490827 

C.P. 11560 
Tel. 2503288 

C.P. 12400 
S/T 

C.P. 53300 
Tel. 5600688 



Valero García, Nicolas 

Vallejo Ruiz, Felipe 
Bol i var No. 854 
México, D.F. 

Vi trum 
Priv. Cuauhtemoc No. 4, Tizapan San Angel 
México, D.F. 

Zamora de Acosta, Pia y 
Bosques de las Catarinas No. 29, 
Col. Bosques de la Herradura, Huixquilucan 
Edo. de México 

,. 

Tel. 5542131 

C.P. 03410 
Tel. 5798569 

C.P. 01090 
-TF-1. 5480631 

C.P. 52760 



Cualquier persona 
hacer algún comentario 
trabajo, o solicitar más 
puede dirigirse ~= 

que desee 
sobre este 

información 

Arq. Jorge Enrique Arango Mejía 
A.A. No. 02 
Riohacha, Guajira 
Colombia 
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