
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER MAX CETTO 

INVESTIGACION TEORICA SOBRE LA OBRA DE 
MAX CETTO. PROYECTO DE ADMINISTRACION EN 

EL HOTEL SAN JOSE PURUA, MICHOACAN. 

T E s 1 s 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

ARQUITECTO 

P R E 5 E N T A: 

SUSANNE CHRISTINE DUSSEL PETERS 

TESIS CON 
FALLA ~E ORIGEN 

México, D. F. 1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



Capitulo 1 

b! ~~!i~~@ ~g~i!§~iQnis~ alem2n~ gy~ fQ!:m~ 
@ t1~~ ~g_~J,g. 

1.1. 

1.e. ~~~l~~q~ ~C€~~C3~C ~~ Lª n~g~~ ~~q~it~~t~cª 
ª!.~11!§.D.ª 

1.2.1. El primer momento 
1.2 .. 2. Berlin, la escena arqu1tectdnica despues 

de la Primera Guerra Mundial 

Capitulo 2 

tl~~ ~~ti~ ~u ~c~n~f~~t ~m tl~in i~nt~ ~ 
~~u~! tl2Y ~t2g2=t2ªªL 

e.e. ~l ~f~§Q gJgmel~r~ Qg f~EDtf~r! J1~~9=1~~9l 
2.2.1. La.ndmann, Asch, May, loa tres pilares del 

11 Si0dlungsbau 11 del .gc•biernc• social-demócrata 
de Fra1,kfurt 

2.2.2. El proCe$D de Ernst May 
2.2.3. Infh1e11c:ias en Franicfll\-t y los colabora.dores 

de May 
2.2.4. ''Das Neue Franlcfurt 11 

2.3.. \::ª P§:[~-~~lR@~.if•D 9º l1.ª!! ~gj:j:Q QD g! 
~§jgQ!~Dg~~fil~~ Qg ÉrD§! ~~Y. iJ.~Sé=J.~~11 
::! §fj:.!::!Jsli'cJ!'§ P.f!J:i'-l!'li'!> .i!~g§=.!'.!fE'll 

2.3.1. Una primera e intensa eHperiencia 
prc•fesional ( 1926-1931) 

2.3.2. El me.lino de carbón (1926-1929) 
2 .. 3.3 .. Obras en los f'Brques de Franl:fLn-t <1927-1928> 
2.3.4. Entrada al ~mbito internacional: el Concurso 

par& el edificio de la Liga de las Naciones 
en Giliebra 1927 

5 

p. 9 

p. 11 

p. 12 

p. 16 
p. 16 

p. 22 

p. 34 

p. 38 

p. 39 

p. 40 

p. 40 
p. 43 

p. 45 
p. 48 

p. 52 

p. 52 
p. 59 
p. 66 

p. 70 



2.3.5. Edificios para la Compahia de Electricidad 
de Fra.nkfurt 

2.3.6. Los 11Volkshaeuscr 1
' de Cetto, el dominio del 

lenguaje 
2.3 .. 7. Edificit•S de salud, la escuela de cocin.:.t y 

otras construcciones 
2.3.8. Otras actividades (1929-1934) 
2.3.9. Cronologia de proyectos~ obras y actividades 

pari3lelas al trabaJC• en el 11 Siedlung5amt" de 
Frankfu1·t de Ernst M"y ( 1926-1934 l 

Motas 

Capitulo 3 

3.1. !nmigr.;!1;.if!D á.D!~rn~ i!~;;!;;!::.!'.~2'.Zl 
3.1.1 .. La carta de 1933 
3.1.2. Berlln <1935-19371 

3.2. El e>d 1 io en lc•S Et;:·.tAdos 'dü!.Q.~fr Q~ 

~~~~~@m~ti~~ ~l~ªZ~iiªªL 
a.2.1 El CTICUC?ntro CC•n Frank Lloyd Wright 
3.2.2. Obras de Wright conocidas por Cetto 
3.2.3. Elementos '-"ffight1anos en Mexico 

Notas 

Capitulo 4 

4 • 1 • Ff.§.~'1Dª- Sl::!.!J.1:!.(.~1 y_ ~L9.':!.i1.~S.~QQi.~ª ql:,!~ 
L~S~~~ e tl~~ ~~~~~ il2ªQ=l2§Ql 

4.1.1. Antecedentes 
4 .1.2. Etapa e::per imental dl? la a\-qui tectura. funcional 

y su consolidaciltn institucicinal \1924-1941)} 
4.1.3. El exili~ europeD en M~Mico, la izquierda 

me>ticana durante el gc•bie1-no de La=a,-c, 
Cil.rdenas ( 1934-l 9l10 l 

4.1.4. Frutos de la arquitectura funcic•nalista mexicana 
(1940-1952) 

b 

p. 75 

P• 84 

p. 89 
p. 96 

p. 98 

P• 100 

p. 1(13 

p. 10'• 
p. 10'~ 
p. 115 

P• 124 
p. 124 
P• 125 
P· 136 

p. 139 

p. 11,9 

P• 151 

P· .152 

P• 1'52 

P• 157 

P• 165 

P• 168 



4.2. b2 eªc!i~i~2siªn g~ tl~~ ~~!!2 ~D !§ 
~cq~ii~~t~~ª m~~isªnªL ~~~~islm~nt~ ~n ~l 
Rt~~~~2 g~ l~ s~ná~t~ssiQn g~ ~Lyigng~ 
RCi~~gª ~l~E~=l~~~l 

4.2.1. La sensibilidad expresionista de Max Cetto 
cc•nfrontada al Mé>:ico de los aflos treinta 
y cuarenta 

4.2.2. La ccnstrucciOn de vivienda privada en Mexico 
( 1925-1"155) 

4.2.3. La pareja de trabajo Luis Barragan y Max Cettc. 
4.2.4. La pareja de Man Cetto y Jorge Rubio 
4.2.5. Las obras individuales de Ma>: Cettc• durante lc•s 

ahos cuarenta y cincuenta 
'1.2.6. El Max Cettc. madur-o 
4.2.7. Cronología de obra en Me>:ico (1938-1980) 

y actividades paralelas 

4.3. en~li2i.E 9§ E~n :Ie.~ E!:n:tJ~.:.. 11!J ~ª§.Q 
t!U.S!le.c;.!.t;!.lJª!. 

'1.3.1. Conceptos que originarc•n este proyecte• ( 191.tf)) 
4.3.2. Oescripcidn del conjunto 
4.3.3. AnAli~is parciales 

a. Espacio contenido central 
b. El Restaurant-Bar 
c. El B.:llnea1-io 
d. La administracidn, propuesta de rah~bilitacidn 

Le•1antamientos 
Planos arquitectónicos 
Fotos de la m~queta 

Notas 

7 

p. 171 

p. 171 

p. 179 
p. 181 
p. 192 

p. 196 
p. 220 

p. 222 

p. 226 
p. 226 
p. 229 
p. 234 
p. 234 
p. 237 
p. 239 
p. 246 
p. 248 
p. 255 
p. 262 

p. 269 



Este trabajo sobre Max Cettc1 se origino cuando siendo alumna 
del Taller Ma>: Cetto de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacic•nal Autónoma de Me>dco quise conocer mas a 
cerca de la vida del arquitecto, cuyo nombre llevaba nuestro 
taller. No se hab:i a elabo\-ado hasta entonces un trabajo sobre su 
vida y obra. Con pocas referencias sobre ~l~ viaj~ a Alemania e 
indague al respecte•.. En su primera etapa Man Cetto aparecia como 
un joven y talentoso arquitecto. Por el lo dec idi real i ;:ar ccimo 
tesis la investigaci0\1 tecirica en arquitectura sobre su obra. 

En Mexicc• cc•noc\ a Catarina Cetto, esposa de MaM Cetto y a 
sus hijas Verónica, Ana Maria y Betina, quienes amablemEmte m~ 
platicarc1n de 91. Recopilandc1 te.da la información biblic•gr~fica y 
hamerografica al respecto y lü. infc1rmacif•n del archivo personal 
dE? Ma>: Cetto, que Catarina me permitiO c:c•nsultar~ comenc:e ~ 
1-eunir y vincular te.do aquello que poco a poco me esbo:=d a Ma>: 
Cetto y su trayectoria por la arquitectura de nuestro siglo. 

En e!;ta tesis ~e refleja el estL1dio minucioso qL1e elabore 
sobre aquellos movimientos culturales por los cuales Cetto 
transita. Fue necesario en mi case• entenderlos profu11damentc~ 
para comprender la trascendencia do éstos en la obra de Cetto y 
viceversa- A p~rtir de este an~lisis me fue posible rastrear el 
gdnesis de la expresión de MaH Ccttc1_ Esta ey.presiC•n se me 
presenté'• cc•mo si ntesi s decantada de a.que! las influencias d iversa.s 
por las que a.traveso, para filialmente crear una c•bra prc•pia, 
paralel~ a la arquitectura internacional. 

Finalmente toda esta investigación se concluye con un 
proyecte• de rehabilit,;:1,cidn de la. administración del Hc0 tel San 
Jc•sd Purda en M1choaccAn, Mcl>:ico. Esta obra fue reali:=ada por Ma>: 
Cetto y Jorge Rubio en 1940- Alrededor de los aNos sosenta la 
admini~tracidn fue demolida y se construy~ i1n edificio nuevo, que 
no respeta al conjunto. De esta manera la rehabilitación de d~cha 
~dministracidn ha sido para mi una posibilidad de proyectar 
tomando e11 cuenta mi análisis teórico sobre la obra de Cetto .. 

En este espacio desearla agradecer a Catarina Cetto, quien 
me pe1-mitid indagar en el archivo personal de Max Cetto y a todc•s 
~qllellos que me apoyaron en la realizaciCn de esta tesis y a lo 
largo de mis ahos de estudio. 
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La cultura arquitectonica alemana 
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Ma>: Cetto 

La cultura arquitectO\iica alemana 

Max Ludvlig Carl Cetto Day nace en l(oblen:::, a las orillas del 
rio Rhin, el 20 de febrero de 1903. Provenía de una familia 
aristocrci.tica por parte del padre, Carl Joseph Ge:c:.,·g Catto <vdase 
la representaci~n 1., acta de nacimiento>. Sus antepasadas h~bian 
pertenecido a la nobleza de la prc•vincia de Bayern. Destaca el 
nombre del 11 Freiherr [ba.rf.nJ von Cettc•"'" quien en la prc•vincia 
de Baviera prc•ponia reformas de tipo social en el rep~rto de las 
tierras. La m.::idre de Max Cetto, Anna Bertha Caroliiia Cotto, de 
familia Day, ,-esultd una figura central en la familia, 
seguramente c:O\'l una fuerte influencia sobre Max. 

Ma.~ era el tercero de cinco hijos. Lc•s t\·es mayo,-es, l.Jalter, 
Else y Ana Maria habian nacido en los dltimos affos del siglo XIX. 
Mientras que Ma>: y Helmut nacieron en este siglo, en 1903 y 1904. 

LC•S padres les ense'harc1n una especiul atención pc•r ln 
naturille:a. Ya qLle desde pequehc1s habiun ac:ompa'i'"\ado e:\ SL\S p~drcs 
a la ce.ceria e\, los bc1sques alemanes. La c:nceri.!\ implica una 
estrecha relación con la naturaleza. Para practic::.:.rlel so. 1-equic1-e 
de un estL1dio y conocimiento profundo del mundo animal y veqetal. 
Durante lía caceria se aprende a contemplar la natLtr.!'leza y a 
sen$ibi l i=arse~ para aprender a oir y e11tender sus se'hal~s. Esta 
e>:periem::ia ante el medio natural durante G\J infancia y 
adolescencia lo marcar~ profundamente en su vidu, y se reflejar~ 
en su obra para toda su vida. 

Su hermano mayor se convirtir~ en milit,'11- del ejti!rcito 
prusianc1. A1ia Marla serla una reconc1cida critica de arte~ quien 
vivirla en Bernau, espos.a de Lln editor judic•. Publicó 
i1,teresantes estudios sobre tapices y mosaicos. Sin dLtda alla 
ejerc.:i~ una iníluencia constante en el crecimiento artistic..:o de 
Cetto. 

Cettc1 fL1e un muchacho precc1z. Recordemos que le"'\ Pr ilr1era 
Guerra Mundial comienza cuando el tenr a apenas once af'fos y la 
Re•J"oluci6n Rusa de 1c:f1? cuando Max contaba con catorce. En 
nc•viembre de 1918 en el norte de Alemania se prc•duc:en 
levantamientos populares de marineros y trabajadores, que 
desemboc:3r lan 0\1 la formC1.ciin de Consejos revolucic1nC1rios de 
obreros y SC•ldados y la revoluciOn estalla en Berlín <Revolución 
da Noviembre). Alemania estaba envuelta en una fuer to crisis 
econOmica, debida a su derrota militar, el descontento era 
general y el movimiento revolucionario de los soviets ejercla una 
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1 .. Cc.pia del Acta de 11acimie11to de Max LL1d~1ig Ca.rl Cetto Day, 
registrada el 26 de febrero de 1903. 

/Y-: • Dlr ........... ';{-

... 

f8or bcm 11111rraci~nclcn 6lonbdÍIN11tlm rr!d)ic11 §cutt, brr ~nf5ntid)hil 

m1dj ........................................................................................ -••.•••. 
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/f.K:!•y ..... 7f.:~tú:¡. ....... ;; ............................................ .. 
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~ .. ,/twf#:t:.:/p:-r.:.- 9Mil)iou, 1111b ¡ti¡tt 1111, bol~ vo11 brr 

.e-!u.~~.4.6..v:f/""···'!:f....,,.d.'..:..,,., .. ~lti:.r· 
..... 6.m,.1.1. ....... ~.tltj.¡ .... .¡;.,;,.,r,;~,r.(,-r.;,;;:J,,,,,-

1::~.::; ...... 2:.·;~:·;·""""·"··"""~~·f'-f.?/~= ..... ~l:.H.o:~~: 
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Ma>: Cetto 

La cultura arquitQctbnica alemana 

fuerte influencia sc•bre el proceso aleman. Estcis acc•ntecimientcs" 
vividos como e>:periencias personales y formativas a lo largo de 
su adolescencia, debieron marcar a Cetto y comen=ar a formar su 
posición de hombre de i=quierda" seguramente en esto divergente 
de su familia. 

La familia de Cetto era bastante adinerada e invertieron 
toda su fortuna durante la Primera Guen·a Mundial en 
"Kr iegsanleihen 11

, bonos de guerra. Al pocc• tiempo estos bonos 
habian perdido todo su valor" por lo que la familia Ma>: Cetto 
pierde toda su fortuna. 

Cuando comenzb en 1921 sus estudios, a los dieciocho é.lhos, 
escogiO en un principio la Universidad de Darmstadt, muy cercana 
a la ciudad de Frankfurt. donde residlan sus padres. M~s tarde 
opte. por la tradicioni\l Universidad de Muenchen <1>~ en la cual 
estudiaba tambitrn Ana Marla, su hermana. EstudiO un a'ho alli 
especialmente para tomar la clase cc1n Heinrich \.Joelfflin. En 1923 
tomó la decisión definitiva de termina\- sus estudios en la 
Universidad Técnica de Berlina Se habla e11terado de qua el gran 
maestro Hans Pc•elzig dirigirla alll una c~tedra de disehoª En 
palabras de MaH Cetto mismo: 11 Ct.li.-\ndo yo sal l de Muenchen, las 
clases estaban basadas en una arquitectura histori::;:ante; se 
ocupaba mucho de la histcH·ia de la arquitectt.1ra alemana, tra\tando 
de seguirla, pero me fui a Berli'n y ahi' si encontre y pude 
estudiar con mucho entusiasmo cc1n el arquitecto Poelzig 
(ültimamente apenas empie:!il a ser cc1nocidol y este monestro era de 
la l lnea que se llamaba E:!presionismo Aleman" <2>ª El traslado a 
Berlin ne• slilo implico el encuentro con la arqLtitectura que habla 
buscado durante dos ahos, sino que tambitm fue un punto de 
llegada en cuanto a una toma de conciencia personal. Bcrlln 
representaba una de las principales capitales culturales eurc•peas 
desde finales del siglo pasBdc• y mas altn en los ahos veinte. En 
ella conflulan la. cultura de izquierda mAs avan=ada del pais. De 
esta manera, habla salido de la pit•Vincia y se encontrc1ba en 
posibilidad de! conocer te.do le• que Berlin le c1freciü. D1:2 hecho, 
Berlin se convertíria en ~u punto de referencia hasta $U salida 
del pais en 1937. 

En 1923 el prestigiado arquitecto Haiis Peoelzig C18b9-1936) 
habia sido incorporado al tradicional profesorado de la 
Universidad T9cnica de Berlifl. Hans Poel:?iq era un arquitecto y 
L\rtista de avan;::ada, e::presic.nista que l legab.:a invitado para 
renovar la universidad <3>ª Los profesores requerian del apoyo en 
la docencia de los arquitectos~ que desde antes de la Primera 
Guerra Mundial habian c:c•nstruido c1b\-as de un l"\Uevo tipo. Asl en 
1923 es invitado Hans Pc•el:?:ig:o y tres ahos m~5 tarde tambien lo 
era Heinrich Tessenowª Max Cetto debid pertenecer a la primera 
generaci6n de alumnos de Hans Poolzig en Berlln. Sin duda alguna 
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Max Cetto 

La culturi\ arquitectónica alemana 

se trata de una. elecc:il.on definitiva .. La relaci1.~m de Ma>~ Cettc• c:on 
P6el::ig sera fundamental durante su produc:c:ion er1 Alemania, hasta 
su exilio, motivadc• qui:a.s tambi2n por la temprana muerte de su 
maestro en 1936. 

Gracias a su hermana Ana Mar la, Max Cetto deb i f. estar 
inforinadc• muy de cerca sobre las vangua1dias artlsticas que 
rec:orrian Europa. Quisiera aventurarme~ al indicar su 
identificación con la cc•rriente alemana del expresionismo. M:-s 
tarde cc•mo estudiante debiti de precicuparse pc•r conocer bien la 
nueva arqui tec: tura que se proyectaba y constru la tanto en 1 a 
ciudad de Berlin, como en otras ciudades alemanas. ·Por ello elige 
el taller de Pc•elzig. En sus proyectcis universitarios, y mAs aün 
en sus tempranas obras en Franlcfurt al lado de Ernst May, 
denotarA un total dominio de ese lenguaje de vanguardia, pero, 
también, una fuerte büsqueda de un camino propio. 

De 1923-1935 Hans Poel2ig ense?\a en la Universidad Técnica 
de Berl ln. Poelzig tenla Lln sistema sumamente avanzado, que sin 
duda. es interesante dilucidar, ya que Max Cetto lo desarrollar~ y 
transmitir~ mas tarde. Cada dos o tres semanas Poelzig organizaba 
un ccincurso ccirto con un tema. Transcurrido el pla20, todc.s los 
alumnos exponlan SLIS trabajc1s y durante dos dias era11 criticados. 
El alumno que expcniia, cc.me11zaba con la autocrltica; despues su 
trabajo era criticado por el alumno qlle segui'a en la con-ección; 
luego se le daba la palabra a todo el grupo, y finalmente lo 
criticaba el maestro <4>. Si el proyecto pasaba positivamente 
esa primera etapa, se lo introducía al taller de modelado en 
barro, en barro, en donde realmente demostraba sus posibilidades. 

Poel~ig no querla creu.r una escuela en el sentido de que 
todos sus alumnos diseharan como el lo hacia, cc•mc• c1c1..1rriO cc1n 
Mic:s, CC•n Tessenol-'J o otrc•s. Pc•elzig querla. desarrollar lo qL1e 
cada a.lumno trai'a adentro. Escribe Joachim Matthaei acerca de su 
maest\·o: "I~n ~iQl~DiQ EQffiQ QQQ.!~ É~I: 211 sim:.tQ§ ~~!?Q!t:. !f.!D 
~~iQ2QQ§R ~2giª §Q~ ~! Qg§~~acic ~c~ºªjQ§ gn QQnQg ~E~§gn~!2 ~ºª 
§g!!!il!ª ~g Qi~gbQ. E'!!:QQ.iQ Q lª ºbiag~~Qf! Qg 219!..:!DB iQ~!) C • .. • l 11 <S> • 
Pc1el::ig se convertía en una figura paternal para sus alumnos.. Y 
esta relación perduro hasta EiU muerte-, ya que constantemente ue 
1·eunian los a.lum\1C•S co11 SLI "máestro 11 • Puede afi rma1-sc que MaH 
Cettc• tuvo Lma relaci~..n muy especial cc•n Hans Poel:ig. Casi ltO 
ahos mas tarde, cuando Poel::ig habla caldo en el olvido en la 
histciria oficial del funcit•nalismo, en 196(1, Cei:to dedica $U 

1 ibro sobre arquitectura mexicana 11 dem Andenken meines Meisters 
Hans Poelzig'' ( 11 en recuerdo de mi maestro Hang Poel2ig 11

). Pero 
esta admiracie•n era mutua. 11 Ahl pL-.r el 1933 Edwin Parf le 
escribla a Poel2ig, para preguntarle si habfa alguien que, en un 
amplio santido, pudiera equipararse con las personas sal idas del 
entrenamiento de la Bauhaus. Su respuesta fue decirle que Max 
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Ha>< Cetto 

La cultura arquitectOnica alemana 

Cetto era un personaje, Ln, E!quivalente por sus ce.p~cidcldes a 
cualquiera de aquellos que habían sido o estaban siendo educados 
en la Bauhaus" <6>. 

Pc•el:ig permaneciO en su amado Berli l hasta su mue1hte en 
1936. Los nazis pretendierc•n enviar-lo a la UnivE'rsid~d de 
Estambul a impei.rtir clases. El no estaba de acuerdo. Pc1co antes 
de su viaje, Portl:'.ig eníar-mb y muri~1, cuando cc•ntaba apenas 67 
aht•s de edci.d. Bruno Taut tambien mol~iri~ en 1938 en Ank~ra. 

Aquellos dos Ultimos a'Mos de aprendi=a.je en el Taller de 
Poelzig, de 1921-1923,. al igual q1..\e el e-stracho c;ont.:tcto que 
mantuvo después con el y con los demiAs cc1mpaí'reros, ft1eron 
fundamentales en el camino de Cetto. En las siguientes páginñs 
rec:onst1-uire la obr.:i. de Poel~ig, en nuestl-o meidio e.así 
desconocida .. 

1.2.1. El primer 111<>mento 

L~ escena ¡¡rquitecttinica alemana ~~ comprl?nde a partir de la 
gran unif•n p"ra el traba.jo ~leman 11 DeL1tsc:hC?r l.Jerkbt..111d 11

, c:relidc.\ il 

partir de 1qo7. Esta UniOn responde a las m .. iev,;1s crnp~ctativcts 
de l,'l burguesia alemat1a de progresar eCC•nOmica y 5t.:1C:ialrnente. 
Mejorando el nivel de vida de li::1s t1-.:..tl~.)i:1dores se esperaba 
resolver el pri11c:ipal proble~a. social (la cuestión ob~-,:!rill) y 
también ser mas competitivos. Esa bL1rgues;fa pl·efer:ía las reformas 
st•ciales a la 1·evoluciOn. Refo,~mando el trabajo industrial se 
lt•grarlan prt•ducton de alta calidad, los C:l1i'-\l~s los harlan m~5 
cc,mpatitivos parZJ conquistar el men:udo mundial. Y d12 hecho pc•cci 
antes de la Primera Guerra Mundial l.:.. ascendente economía alemana 
enporto.ba adn mAs que Inglaterra, Francia o los F.:El.JU. Asegurar y 
elevar la eficiencia. de la produc.cit.n 11acic·rial ~rít la consigna 
del 11 DcL,t$c.her Werkbund". Herniann Muttiesius < 1861-192?>, el padre 
d~l 11 Deutsc:her Weíl{bUnd", ya en 1901 hablaba en fAVO\ de la 
11 maquirta 11 ~ que "reproducirla fc.rmas tlpicas de ell.i, formas 
t•bjetivas sin cirnamenti::•s" <7> .. Asi esta Unión firngló cc•mo Dgcinto 
de la industria alemana .. 

Ha.\"\S Pciel:<:ig (que nC'ciO y mu)·lO en Elerl \n) y Pcter Behrvns 
(l868-1q40) fue1~an prot.:igc•nistas de esa gQneraciC•n quci participl:• 
activa.mente en la "Deutscher ltlerkbund".. Ambos fuercni en Berl fn 
dos persc.najes C.:E!l"\trales, precursores de la nueva arquitectura .. 
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Fueron por lo tanto de mayor influencia que Gropius, Mies y los 
dem:i.s e;cpresionistas, tales como Bruno Taut o Hans Scharou\1. 

A Peter Beh1-ens le habla sido encomendadc1 durante 1908-1912, 
por el gran c:c•nsc1rc:io de prc1duc:tos eli?ctricos c:\lemBn ld AEG, el 
disetiar suG prc•duc:tos,. los tipos de imprenta., sus fabricus y 
oficinas. Estcis nuevos edificios de c1ficinas C• fabriles, 
demo5traban un nuevo car~cter, de mucha dignidad y sobriedad 
(algu1,os indicaban una fuerte influencia de Schinkel), pero sin 
ornamentos, pensados funcionalmente como espacios de trabajo. 
Esto implicaba, que la iluminaciOn debla ser c:c•rrec:ta, abriendo 
grandes ventanales, cc•mo e11 la "Hontagehal le 11

, qi.te no s~lo eran 
grandes superficies de ventanas verticales, sino permitfan 
también el irradiarse.de una luz cenital, que ct·eaba un gran 
espacio muy iluminado y venti,ladc1. Behrens utlizaba U\"\ ccincepto 
cldsic:o de estructura, elementos horizontales que será11 
cargados, elementos verticales, que cargan: estructuras de 
niarccis. Esta estructura de concrete. armado o metal ica a.pare11te, 
representaba el concepto central de estos edificios. Con Behrens 
con quien trabajar~n Walter Grc•pius, Mies v~n der Rc•he y August.e 
Perret. 

En .:1quellos a'Mos Poelzig aparec~a, por su persona y por su 
obra, cc•mo wia personaje central en la escena arquitectOnica del 
momento. 

Habiendo qu~dadc• huérfano de apEl1as diez'lAos, es criado por 
un maestro. Estudia en la Escuela rec:nica Superior de Berlln en 
el castillo de Charlottenburg con Carl Schaefer. Schaefer h,.bla 
sidc1 un gran medievalista que apreciaba la arquitectura gdtica. 
Pertenecía a la escuela de Viollet-le-Ouc <B>, trat~ndose asl de 
un "co\1structivista gdtico 11 y no de un rom~ntico neo-gdtico. Esta 
huella, este aprecio por el pasado medieval y la arquitectura del 
pasado, lo acompahar~n a Pc1elzig durante tc•da su vida. 

A sus 31 ahos, en 1900~ comien~a a dar clüses da 
arquitectL1ra en la Academia de Breslau. Fue de los innovadoras en 
la docencia de la arquitectura, proponiendo los talleres 
artesa.na les, para que 1 os alumnos aprendieran as 1 pr ~c:ticamente 
el oficio. Poelzig practica un sistema de enseNan::a en donde se 
discute con el alumno!! intentando no influir en ~l, sino 
descubrb- y motivar a cada alumno con sus v.3lores. En 1916 
F'c1el:?ig eibandona la Academia de Breslau, y prc•pone a Gropius 
como sucesor para su puesto. 

Pc•elzig es por muchos ahc•S presidente del "Oeutscher 
Werkbund", y en las discusiones y reflexic1ncs se mantiene como 
c:onci liador entre los rom~ntic:o-ideal istas y los rae ional is tas. 
En 1906 escribe ~~~c~nq in q€C Bc~Uit~~i~~ tEfervescencia en la 
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arqui tecturaJ, do\1de afirma: No se"· lo con medios meramente 
superficiales resolveremos el problema de la arquitectura actual 
[ .... ] Toda forma constructiva realmente tectlinica po!:.ee Ll\1 ni'Jc leo 
absoluto ( .... J y el al-tista que enfoca el disefro de elementos 
estructurales desde el punto de vista de las consideraciones 
externas, decorativas, se aleja del descubrimiento de la forma 
nuclear pura C .... l El nuevo movimiento enarbola la bandera de la 
objetividad contra estructuras tradicionales, que han perdidc• 
todo contenido y se han petrificado en esquemas. En arquitectura, 
la objetividad s6lo es posible sobre la base de una construcci~n 

sana y un lenguaje fol-mal desarrollado a partir de 5ta. Las 
obras creadoras de un nuevo tipo sólo pueden aparecer de este 
modo. 11 Pero la c:c•ncepc:idn de arte de Poel:;;::ig!' no se reffi'a con la 
historia y la tradición: ''Huir de todo lo histdrico puede 
resolver tan pocas cosas como una adopciC.n meramente decorativa 
de las formas del pasado", ademas propone una reflenic~n y dominio 
de las tradiciones, que se aunara a un analisis intelectual de la 
utili:o=acidn de nuevc•S materiales <9>. Este pensamiento tendrá 
fuertes repercusiones e11 la obra de Cettc•. 

Hans Poe>l~ig, ( 1869-1936) 

Durante estos a~os algunas de sus obras ser~n muy 
difundidas. Se tr.Jt;,i. de proyectos de un carA.cter totalmente 
innovador. 

Cronologla de C•bras y proyectos m:is importantes de Hans 
Pe>elzig: 

1903-1906 

1906 

1911 
1911-1912 
1913 

HodificaciOn y arnpliaci6n del palacio municipal 
Loewenberg 
Iglesia en Maltsch 
Proyecto de molino en Breslau 
Torre de agua en Posen 
F~brica quimica en Luba11 
Conjunto para e>:pc•sici6n permanente en Breslau 
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1916 

1919 
1920 
1920-1922 
1927 
1929-1930 
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Proyecto para la Casa de la Amistad Turco-Alemana en 
Estambul 
Berlin, Gran Teatro <de Reinhardtl 
Ciudad de la pellcula 11 El Golem 11 

F'royec:to para gran sala de fiestas en Sal:z:burg 
Casa en la Weissenhof-Siedlung Stuttgart 
Edificio de oficinas centrales de la IG en Frankfurt 
a.M. 

En 1906 proyecta un mc•lino en Breslat.1 <v~anse representa
ciones 2 y 3>. Se trata de una obra fabril sin precedente: dos 
volümenes sOlidos de tabique aparente, esquinas redondeadas, losa 
plana, sus aperturas, extra.ha.mente arqueadas, se enfrentan; los 
dos volWnenes unidos por un puente met~lico; la escalera se 
distingue en cada vc•lUmen, totalmente transparente. Sin duda es 
una "creaciOn de un nuevo tipo 11

• Utiliza lo moderno y lo 
tradicional, contrapuestos, reunidos <~sto mismo lo veremc•s en la 
obra de Cetto, a1.ln en su molino de carbOn de 1926-1929 en 
Frankfurtl. 

"El nCu:leo absoluto de la forma constructiva realmente 
tect6nic:a 11

, ccimo Pc•elzig escribe en 1906, la palpamos tambitm en 
la tc•rre de agua de Posen <vea.se representación 4> de 1911. Es 
una C•bra precursora:- insc•spechada.: el tema de la torre, del 
movimiento ase ene ic•na 1, tema favorito de los futuros arquitectos 
e>:presionistas. Desde fuera, se trata de una presencia 
monumental; desde adentro~ deambulamos pc•r el pesado esqueleto 
interno, realzado pc•r Pc1clzig; y en el centro de l« torre cole.ca 
una escalera helicc•idal que flota y vibra 1en el espacio. Ya 
t~orringer habla establecido ct.mt' en el gOtico la construcci6n y 
la expresi6n artistica se complementan. El 11 constructivismo 
g~tico 11 transmitido a Poelzig por Sc:haefer. Treint.ft y cinco at'\os 
mAs tarde Ma>: Cetto.. alunmc• de Poalzig, demostrar~ el dominic• de 
esa cxpresi ~·n pl 8sticc3mente potente dc1nde una escalera de caracol 
en concreto arm.:mdo flota entre dos inmensas losas y el lago, al 
igual que en la escalera de cantera,. en el balneario San Jo~ 

Purda, en la cual cada escalón monolitico prende de un muro, que 
suavomente se curvea, uniendo ambos movimienos. 

"La torre de ,;.gu~ de Poelzig, presentando la tendencia 
constructiv1sta rusa, que también queria hacer de la estructura 
1.m pi-e.ceso de pensamiento y de eHpresidn misma, ustedes pueden 
vo1~ la fueíZ.:'\:o e·~,,:. .~·isma fuur=a del trazo en el lilpi:.,. si bien ya 
hecha estructura. La fuerza con l.<'\ cu.-.¡l la estructura mett.lica, 
las articulacior1es, los elementos que constituyen el C?::qnta-lPtCt de 
esta tor1-e esttm Q~{prcsa.dc•5. Y si ~stc' no fuera toda.vio. 
suficiente~ cmttln destacados aqui en negro, pero estarlan 
dcstacildos en colore~ potentlsimos on contra del vidrio, en 
contra del ci:1ncrr.!tC•. O la manera cc•mo los elementcis dina.micos de 
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2. ~'.erspectiva del proyec:to de molinc• ·en Breslat.1, Hans F'oel:=iq, 
1906 

3. F~c:hada del p1oycc:to de mt:1l1no en Brcsla1..1, Hans Pc•el::iq .. 19(16 
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5. FB.bricc:1 quimica en Luban, Hvn~ Pc•elziq, 1911-1912 
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la estruc:tura:o cornee sc1n las escaleras, [ ••• J ~.,;.tc\n tratadas 
dentro de estos vci lc1menenes, p~ra e>:pr-esar ad ti mas la fuer:a 
ascencional de la torre, para ettpresar el movimientc y la lu: 
dentro de este c•rganismc1 ( ••• J 11 <lC1>. 

En 1910, Poelzig es ya toda una persor1alidad en el .:;mbiente 
arquitectllnic:o de Alemania. Se trata de una de aquell~s figur,:1,s 
casi mltic~s, que hace historja, no silo con sus obres, sino con 
su personalidad misma. 

De 1911 a 1912 F'r.<elzig dise\"lara y c:c.nstn1ira Ltna fábrjc:a 
quimic:a en Luban <ved.se repre6entacit1n 5>. En ella Poel:ig 
d~muest, .. a, qLle para "lo nLievo lleva en si mismo el ust) de lo 
viejo t ••• J Tanto la historia como la natL1rale:~ proveian un 
repertorio de formas, que ya no se podian distinguir en el 
desarrol lou (11> ª El i::c.ntraste entre el volUmE:'n sd l ido, con 
apertu1·as arqueñdas, y aqLtella otra parte en la que el mLtro, en 
el 11 Sta.hlfüch\''erl~ 11 (C?ntramado de acere.), sl1lo tr~b~ja como uni\ 
delgada piel que recubre la estrw::tLtra cuyrts aperturas son 
modulares, c:uadi-t:tdas) os la e:-:p1·esión centr~l del «·dificio. L.:.\ 
tt?nsiOn eo el Ct•nt1aste dal vcilWnen sblido y el C•tro fragi l, 
articuleldo .. 

La actitud con la qL1e Pc•el::ig enfrenta el di~e\"'io de sus 
obras, adn de las f'-\briles., es mLly diferente a la de citn:.s 
contempor ~nC?os cc•mo Behre-ns o Grcipius .. 

Julius F'c•s.ener, alumno de F'c•F . .d;:ig ei-1 Berl in, el mas ha 
estudiadc• sc•bre su maestro, nos dice: 11 Esta t•bra [de F'oel::igJ eti 
mucho mas compleja quo el clasicismo abstracto de f·eter Bahrans. 
Nosotros sa.bemcis que Pcelzig r:omenzaba ce.da obl·a ccirot• algo 
totalmente nuevo. Pt•r elle• 1"'\o cree'.'• Llna escuelaª ?Cómo podia 
h~cerlo Lo que C:c•mo m~estro nc•s ensehaba eíf.\ justamente Ostc-: Q!d.9 
~~Qe i~~~e l~ ~~mgn~~t~m~§ ~2m~ &192 nu~~2~ e2c ~~~2 €! u~ 
~2QP-§!:é gn !ª fQ!:!!!!~~i.9n Qg !:!D Dh!Q!iQ. ~~~il:Q 11 <12>. Esta actitud 
ante la prc1pia obía tambidn f¡e apr~c:ia en Cetto~ Es pc•r ello, 
que 1 al llegar a Me>:ico, sabe obs~rvar l<:• existente y crear i'lgei 
11uevo y ne• trasl~da simplementk' el lenguaje 11 internacional 11 a Ul1~ 

rei\lidad difei·entea 

1.2.2. Berlln, la escena arquitec:t¿nica deEput.s de la Primera 
Guerra ttundial 

La derrota. de Alemania en la Primera Guerra Mundial 
signifícd en un primer momentc• también el fracaso del ambicioso 
proyec:to de industrialio::clc:ídn alemana, lo c:ual repercutiC'· en un 
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fuerte escepticismc• hacia la ciudad de masas y la técnica, tantc• 
entre arquitectos de la i=quierda cc•mo de la derecha. Se propone 
entonces la ciudad jardin y el regreso al c:ampo <13>. Ese 
esceptic:ismc• por la cultura. de la maqt1i\1a, ocasicinO entre! la 
mayor la de los arqui tactos tambi en un regreso a lc•s metodc•s 
artesanales. Esta actitud se reflejO en las escuelas de 
arquitectura <14>. 

Asl tambien en aquelleis primerc•s a?'\c•s de la posguerra cambia 
la situación de lc•s arquitectcis, que hablan deseadc• trabajar p.:u-a 
la gran industria alemana. Son a?'\os de gran inflac:iOn y pobre=a. 
La industria no requiere del trabajo de lc1s <i"'lrqUitec:tos. Los 
arquitectos comprenden, que 11 su trabajo deben dedic.irselo a las 
masas, al pueblo, para que renaciera la vida colectiva''· Esta 
comprensión de la función misma del intelectual, la perspectiva 
de un mundo nuevo, generado por el 1-esurgir de las masas 
populares como prc•tagonistas políticas, sin duda tambiE-n 
resultaba de la influencia de la Novemberrevolution. Un aflfo 
después de la Revolucidn Bolchev~que, se levantan en Alemania los 
trabajadores en las principales ciudades. Las fuer::a.s 
institucionales, mucho mas fuertes y organizadas que en el cac;o 
ruso, reprimen el levantamiento y asesinan a muchC•S l 1deres, 
entre ellos a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Friedric:h 
Ebert en 1919 pacta con los trabajadc•res y la derecha para fo1-mar 
un Parlamente• de la Repdblica de Weimar~ de donde surge un 
aparato pol ltict• sumamente inestable. La ciudc:,d de Borl ln, la que 
recibirA una influencia muy especial de la Revolución Rusa de 
1917, porque "Berlln ya hacla tiempo que estaba considerada cc•mo 
ciudad hist~ricamente designada para el encuentro entre Oriente y 
Dccidente 11 <15>. Y es en este Be1-lln de la posguerra donde 
confluir4n arti5tas de las vanguardias~ en cuyos ambientes desd~ 
1917 a 1920, por influencia de la misma revolución, dominar~ una 
fuerte tensidn y e>:citacidn intelectual marcada por la fobia la 
guerra y la burguesía. 

En ese ambiente de temprana pt•sguerra se vuelven a destar..ar 
los e>:presionistas alemanes, como "paradigmciticos" de la 
revolución socialista. El expresionismo había Gurgido a 
principios del siglo en la pintura~ al reunirse en 1905 en l~ 

ciudad de Dresdcn el grupc• "Die Bruecke" al que pertenac lv.11 
Heckel, Schmitd-Rc•ttluff y Kirchner. Mas tarde en 1911 en 
Muenchen se forma la comunidad de artistas "Der blaue Reiter", 
reuniendo a ~tare, Kandinsky y a t1acke. En la escultura. 
expresionista resalta Ernst Barlach; en la literatura, que 
flcireci~ de 1910-1925, principalmente la llrica y el dr.:ima: Benn, 
Doeblin, Hasenclever~ Heym (se eaili6 en M~>eicc• en los a?\c1s del 
fasr:ismo alem.:An>, Kayser, Kornfeld, Stramm, 11-akl, Toller, Unruh, 
t.Jerfel. En la müaica de 1900-1920 surge la ato11alidad 
experimentada por Schc1cmberg y nus dinc lpulos. 
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MaY. Cetto conc•ciO: este mc•vimiento artisticc•, y se identifico 
pl-ofundamcnte con t:!l. Ludwig Hi l berseime1-, importante a1-qLti tec to, 
maestre• del Bauhaus, al igual que amigo de Cettc• dL1rar1te los a'hc1s 
treinta en Berlin, escribe en ~8DmgrtYD9gD ~gr ng~§D ~~D§~~ 
(Anotaciones con respecto al arte moderno] en 1923 sc•bre el 
expresionismc•: 11 Lo primi·'tivo, para el arte, era Ltn medie• para 
rejuvenecer. O bien, como dijo Gauguin una ve:. de si mismo: 
11 Hemc1s ido muy atrcis, mucho mc\s atras que lc1s cabal los del 
Partendn: hemos vuelto al caballo de madera de nuestra infancia". 
Para.lelamente al enpresionismc• y estimulad.11. pe.¡- este~ la cie11c:ia 
del Arte se ha adentrado hasta lc•s confines mas alejadc:is. Hasta 
lo m~s primitivo, hasta lo mas c•rigi11al. Hasta capta1- el arte de 
la prehistoria y de lo endtico, asi cc•mo SLIS fenclmenc15 paralelos 
en la época contemporiJ.nea, las prodL1ccionL'?S creativas de lc1s 
menc•res y de los locos. Li\<r• fc:1rmas mas eHtrac.•rdinarias y mas 
e>:traf1amentC? grotescas de la prehistoria y del mundc• ern:'·ticCt sc1n 
manifestac:ic•nes de lo mi\gic.:o. Manifestacio11es de le• metaflsico. 
En los menores y en los locos, interpretaciones de paisajes 
espirituale?s del mundo. Del creer inamovibles en el propic1 
rostro. Los elementos artfsticos primitivos e infantiles han 
determinado continuamente el mundo fo¡mal del e;-:presionismo. 
Aunque pan:.-\ los expresionistas elementales no ne puede hablar ~n 
ab~oluto de imitación, ~stos tambidn estdn bajo la influencia 
sugrastiva de estas fc.rmas elementales. Pero, pard los 
e~:presieanistas, mAs qL1e la forma, e!i el colc•r el q1.1e di\ un 
elemento determinante. Este es su dominio. continuando la pintura 
de tintes fuertes de la Edad Media~ los e>:presionistas utilizan 
E~l c:olor como elemento de efectos psicc•lOgicos. En concrete" lc•s 
sc•viétic:c•s h.an llegado hasta sus consecLtencias e~:tremas. Con el 
elemento psicol6gico del color~ el eHpresionismo ha creado un 
mundo transformado, casi completamente nuevo. Para ~l. el color 
es rntlsica. Es fuente de infinitas variaciones posibles. Descubre 
los secretos mas profundos. Ilumina la imagen ~·ptica del mundo 
[. •• J" <16>. 

El fuerte impacto de la gL1erra y Ll derrota r.ndicali;:abün 
las proclamas de los e>:presic•nistas~ quienes e>:igian el 
compromiso del artista: "el arte al pueblo y el pueblo al arte" 
<17>. Las C•pciones esc:atcilOgicas del e:~pres1on1smo de ln 
pi·eguerra pervivtan. "El expresionismo es -como el socia.l ismo- el 
grito co11tra la materia, .contra el mal .• contra Ja m~quina., contri\ 
el centralismo, por el espiritu, por Dios, por el l1ombre en el 
hombre 11 <JB>. Los arquitectos e>:presic•nistas c:reian qL1e se 
trataba de un renacimiento artistico,. social y hasta 1·etigioso. 
Era el primer momento de esta posguerra, que podría ser criticado 
o admirado como populista: ''populismo utópico y humanitario''. Se 
veia en la revolucidn bolcheviqu la realizacidn del templo de la 
humanidad; en los templos orientales se encontraba la comunión 
del hc•nibre con la naturaleza, Adolf Meyer realiza la Bauhuette 
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cerca de Berlín, como catedral del pueblo~ creada por las manos 
de milleones de trabajadc1res. Gn:ipius en lc1s a'Mos 1917-1922 se 
muestra anticapital ista-rc•tna11tic:c•. A finales de 1919 Bruno Taut 
comienza el intercambio epistc.lar de lc1s 11 arquitectc1s. 
imaginarios" t que cc1mpart ian refle:dcines e i lusic1nos. Desde este 
hc•ri:c•nte Tafuri nos i11vita a. entender los p1-oyectc•s pa1-a el 
concurso de la ''casa de la amistad'' en Estambul (1916), o los 
prt•yectos de la "ciudad de la paz" de Cesar Klein, el de 
Kampffmeyer, el de Taut (la "Stadtkrone" [cc•rona de la ciudad]) 
<vease representaciOn 6>. 

Lt•S a.1-quitectos expresic1nistas p1-oponlan le• nLlevo. Prcferlan 
la voluntad y el instincta al equilibrio y la disciplina; la 
barba,-ie a la cultura; 1.:l c::prr.::.:10n ~ la ÍLtnciOn; el slmbolo a la 
representacibn. Ouerlan na pasar desapercibidos por el pueblo, a 
quien iba dirigida su arquit~ctura, por ello la fuer:a~ la 
agresividad y la e>:huberancia en las formas. Leos enp1-esionistas 
110 negaban la his.tc•ria coma fuente de inspi1~aciOn; buscaban en 
ella confirmar su propia voluntad. Vemos a~i la admiracidn de 
Poel=ig por el gdtico y el barroco alemdn. ''Se preferian aquellas 
tiempos y culturas, en las cuales las artes plJsticas servían a 
la creacidn total [Gesamt~~unst~ieri~J como arquitectura decorada, 
en dc·nde e:.dstiera Lll1i{ e~:huberunciil c.'n los medioG y ne• pc•breza, 
ideas del espacio y cornamentas~ dc•nde el puEblo hubie1·a sido el 
constructor y el artista servidor anOnimo en el todo'' (19>. De 
esta manera buscab4!\n 1'u~ntes de inspiracit•n en las culturas 
primitivas africanas~ en la arquitectura ~gipcia, en la asidtica
hindd, y en las orientales <20>. 

Un proyecto de Pocl::ig, .en plcni\ Primera Guerra Mundial, 
hab:ia sidc• decisivo para encau=ar arquitcctdnicament~ al 
enpresic111ismo: eu Casu de la Amistad Turco-Alemana on Estambul 
<1916) <v~ase representacibn 7). Nos dice Po~enor: ''El contraste 
ontre el proyecto de Pc1el;:ig y el de los once conocidc•S 
arquitectos, los cuales tambión tc•maron pai-te en el concu1so, se 
puede e):presar asi: las trabajos de Behrens, Fischer, Endell, 
F'aLtl -hasta el del joven Brunei Taut- ~.on edificic"n comc1 se .hablan 
planeado antes de la guerra. El proyecto de Poelzig estJ hecho de 
una pieza: una gran escalera, cuyos escalones son ten·a::;::as. Se 
tr~ta de una obra madura de ~rquitectura, que el o::presionismo 
despuós de la guerra necesitaba Ln·gentemente ( .•• J" <21). 

La presencia de Poel=ig en Berlln crecio~ cuando en 1919, 
poco deapu&5 de fii-m~do el tratadc• de Ve1-salle~, 1·ealiza la 
ampliacit•l1 y ree5tn.1r:tw·aciOn de un circo para cc1nvertirlo ena 
teatrc• en Berlln <vease 1·C!presentacit.n 8>. Esta se1-t! la obra m~s 
representativa de la joven Repltblica de ~leimar: "una e>:Otica flor 
en el g1-is panorama despu~s de la gum·1·au <22>. El teatro popular 
significaba para los expresionistas el m~:<imo slmbolo cultural, 

25 



6. -L~ 11 Stadtlcrone'', vista desde oriento, Bruno Taut, 191q 

7. Cor tu poi- el prc•yectc• para la Casa de la Amistad Turc:o Alemn
na~ Hans Poel:::ig, 1916 
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8. Gian Tr:"'tro do Reinhaa·dt nn Bcrlln, Hans Pocl=ig, 1919. 
IJostibulo, pC?r-apcctiva 01:ter1or y fachada. parcial. 
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allí se lograba la identificacidn del pueblo como totalidad, se 
lograba una comunidad arrobada entre el artista y la masa. Era 
nec:e-=.ario alejar al e>:pectador de lo c:otidianC'I. Pc:•r el Je,, este 
teatro semeja una cueva de estalactitas. En esta obra 
c:omprendemc:1s tambit':!n la relacib11 de lc:•s e::p\-esioliistc:ts con la 
11aturaleza. 11 Mucha.s de las obras no reali:::::adas de F'c:1el=ig y de 
muchos otros e>:presionistas.. no aparecen como formaciones 
artificiales, sino como naturaleza refleHionada ( •.. J en la 
arquitectura se queria dar una imagen del cosmos~ más directa, 
mas palpable, mas total, que en tiempos anterio1-es 11 <23>. En este 
teatro Pc•el:::::ig lc•gra unir magistralmente 1.:i funciOn c:c•n la 
voluntad de fm·ma. Claro que Poelzig c•pinaba: 11 Es mucho mejt•r, 
que uno violente la utilidad y cree una obra de arte real, a que 
uno permita triunfar a la utilidad, esto es, a la fria voluntadº 
<2'•>. 

Li\ e:1periencia fc•rmativa de Cetto en Be1-lin es definitiva ne• 
sólo por el cr .. ntacto cDn Poelzig, sino qL1e tambidn por el 
ambiente controvertido de esa ciudad. Poco despu~s del final de 
la Primera Guer1·a Mundial, i'\ContecP.n hechos pc.li'.ticos y sciciales 
en la e~cena alemana e internacional~ que tendr~n r~pida 
repercltSión en Berlin y en su arqLtitcctu1·a. 

En la Uni011 St•vietica comienzan a presonta1-se c.nmbios de 
importancia: la Guerra Civil Rusa (1918-1920) concluye y el 
cc•munismo de tiempos de guerra económicamente dP.muestra su 
ineficacia: la pt•blaciC:n muere de hambre. F:esultaba necesario 
planificDr lé\ economla, por lo que Lenin decide uociali~ar todos 
los medios de producci¿n y CE!ntra.liziff la orgémi':'.ilCiOn de la 
C?conc•m!a <GOSPLAN y en !92! la NEF'). La Unit•n Sovietic"' ha do ser 
11porté\dor~ de una ideologla rec:c•nci liadora del hombre cc•n la 
11atu,-aleza, sino que pacifican colectividad y tecnolt•g la." <25>. 
La 11 utopla tecnoldgica'' se convierte asi en la nueva ideologia 
liberadora, ahora difundida por los dadaistas berlineses. Lc•s 
C\ít is tas rusos dioron entonces un nombre y 1,.tn;1 imé\ge11 a esa nL1eva 
bL,squeda: "constructivismo", como met~fora tecnica de lo real 
<26>. Y los artistas rusos concentrados 011 Bcrlin difundieron 
este programa ~e la internacional constructivista: el arte 
C•bjetual~ la metdfc.ra del universo tecnol6gic.:o en de!Earrollo 
dinámico, la imagen de una producciC'•n mecanizada capa:: dl'! 

pacificar lñ cc•lectividad en un plan org.~nicc•" <'.27.." <vdase la 
representación 9). 

Ccomicni~a as!. la nueva era de la "utc•p\a tec:nr.1lógica' 1
• El 

trabajo intelectual y el arte deberlan esti'r ~l se¡-vii:.ic• de la 
prc•ducción industr-ial~ dentrc• de una sc.ciedad organizadil 
,-ciciona.lmente. Van Ooesburg y El Lissit::l~y r.irganiza.n en 1922 un 
cotigreso en Weimar, para provocar a la Bauhaus. Gropius y Moholy
Nagy reacciDnan y la Bauhaus da el giro ''racionalista''. Con la 
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Metfak de Moscü ccdncide11 er1 c1rganb:ar su mas impo1-t.:inte 
e>:posic:il1n. 11 La nueva dimensil1n del constrLtc:tivismo internacional 
c:apt.:i.da pc•r Moho 1 y-Nagy y Gro pi us, de prc•nto produce frutcis: 
desde 1922 G1-opius y Adolf Meye1-~ con los proyectc•s de la Chic:agc1 
Tribw,e To1-11.~r~ de la. casa f<allenbac:h, de la f~brica l(appe, 
pa1-ec:en interpretar una ~g!:,t~ B~.sb1J!;b!fgi! [nueva objetividad] ya 
muy alejada de las investigaciones precedentes e ••• ] 11 <28). 

En 1923 El Lissit::::ky organizara en Be1-l ln unc-i gran 
eHposici6n sobre las vanguardias sovi~ticas. Sin duda se iba 
creando o e11sayando una nueva imagen. Esta enpc1si.cidn fue muy 
visitada pc•r el pt.lblico berlines y causd Lln gran impactc1. 
Seguramente Cetto, que acababa de llegar a Ber lin, debe tambiBn 
haber visitado esta e}:posicidn, que debid de plantearle la 
necesidad de participar en la büsqueda de una nueva arquitectura. 
Perc• él habla escogido como maestro a Poelzig~ a un 
e>:presionista. 

En nc1viembre de 1923 se estabiliza la situaci~n financiera 
alemana~ parecen quedar atr4s los a~os de crisis politica y 
ecc•nC'1mica < 1919-1923); fuertes enfrentamientos entre la derecha e 
izquierda ri~dicales~ y en 1922 la inflacil•n h.:ibia c:1lcanzadc1 su 
punto culminante Cel dólar habla alcanzado el valor de 4,2 
billones de marco papel). Se firman tratados de paz con las 
potencias, temporalmente s~ n1ejoran las relaciones. 

Esta nueva situacidn p1-omueve, seglln Tafuri, que poco a poco 
el utccpismo de la 11 Cadena de Vidrio .. , df::! la "Catedral dnl 
socialismo'', de la 11 Stadtl~rone 11 resulte anacrbnico. Por 1922 se 
habla de que 11 der Ettpressionismus stirbt'' [el expresionismo 
munreJ. En un articulo en 1922 sentencia !van Goll: 11 

••• dentro 
de una hora, ya no quedar~ mas que Lln mont011 de maderas, de 
polvos y de cartOn. El eNpresionismo es una vieja barricada. 
abando11ada. El e>:pres ionista es un g\..1errero fracasado: dem.:isi ad,':\s 
estrellas se han producido por la paz •.• 11 Y en otro articulo 
continua: "los antiguos slogans C"Reinvindic:aciOn 11

, "Manifiesto 11
, 

"EvocaciC.11", "E>:tasis 11
, 

11 Lucha", 11 El hombre gri ta 11
, "Somos ns une• 

para el otro'', 11 Pathos 11
) aplastados por la civili~ac:iOn de mMsau 

y por la maquina: el pathc•S sentimental deja su sitio a la fuerza 
mec~nico-cerebral [ ••• J 1

' <29>. 

Asi algw1os sitllan la fecha de defunción del e1<presionismc• 
al rededor de 1923, a pesar de que muchos de 1 os arqu i tec tc•s 
enpresionistas const1·uyeron sus mejcires obras despuós de esa 
fecha. Hugo Haering (1882-1958) postulaba un e1:presionismo 
orgAnico, dond~ la forma fuera ct~ncebida a pa.rtir de la función. 
Cada c1bjetc•, cada espacio debla conformar su prc1pia imagen, lo 
que el llamaba t111 11 Gestaltwerk 11

• En muchos aspectos la teoria. de 
Haering, con paralelismos con Franl' Lloyd Wright, era muy 
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reccinc•cida. en los ambientes arquitectC.nicos e}'presionistas. De 
esta manera Hae1-ing, por su arquitectura de los afl"c1s vei\1te, u11e 
espacios disefradc•s para nE'cesidades muy diferentes. Resultandc1 un 
organismo, en donde no prevalecia un cc•ncepto central. sine• una 
cierta dispersiC.n C• diversidad. St.t arquitectura debia ser parte 
del paisaje, a pesar de que era concebida de adentro hacia 
~fuera. El "Gut Garkau 11 en Holstein [g\-anja GarkauJ, de 1924 a 
1925, eG o;:;.u mejc•r obra, <vease representacil•n 29> que a pesa1- de 
ser "funcional is ta c•rgBnico", se ~pegaba mas al paisaje?, que las 
dem~s granjas tradicionales (30). 

Hans Scharoun <vea.se repre5entaci On 30> tamb i e11 se 1-eferira 
~ lo ' 1 org~nico 1 ' en la arquitectura, sin duda por mutuD influencia 
de Haering. Pero la idea de lo organico en Sc:ha.i-C•Lln implica la 
unión entre contenido y formcb cnt1-e ct1nte::to y arquitec:tu1-a, lü. 
relación entre el hombre y lD c~nstruido '1Lcbensnaehe'' (cercanla 
vitalJ. Scharoun proyectara y construir~ muchas obras durante los 
ahos veinte y primerc1s a'Mcis treinta, y permanecera e>:p1-esic"Jnista 
hastü despul>s de la Segunda GL1errC1. Mundiill. MLtchc• despues 
edificarA la Biblioteca Estatal y la Filarm~nica de Berlln <31). 
Cetto admira profundam€nite esta Ultima C•bril de Sch.:1rc1un. Pcq- mi 
parte no descarto una fue1-te inflL1encia de Scha:rc1Ltn sc1b1-e la obri'l 
de Cetto. 

Erich Mendelsc•hn construir.3 prc•fL1samente durante lc•s atlt•s 
veinte, sobre tcido en Berlin en la dimer1siC·n de Lllia a1-quitecturc1 
comercial, que tendrA un fuerte impacto <32). Con los n~~l5 

partir-a a Israel y mas tarde a lc•s Esti.ldt:•!l Unidc•s, p~rmt"nr..:occ::·r.!i 
expresionista. Las obras alcman.;;s de Mendelsahn f1.-tcrr.111 muy 
difundidas en las revistas Moder11e Baufc•rmPn 'l la holmidesa 
!d§:Df!i!Jggn <ve ase representacicl-;:;-!(1): -A~b:;~-;:;.,li stas SC! 1 e:i an en 
Amt!rica Latina e influyerc111 fuertemente en nue:.tro m~dic• ~~33>. 
Otros a.rqui tectos, cc.mo Brunei Taut, 1-eal i za1-an dL1ranto los c.'í"'lc•s 
veinte las grande5 ~bras de vivienda sin ronegar su origen, 
permaneciendo expresionista. MaH Cetto tuvo conocimiento do todas 
estas corrientes arquitectónicas, conoció personalmente a algunos 
de estos arquitectos y la discusión controvertida que cau5aban. 
De hecho existen paralelismos e influencias entre la obra de 
estos arquitecto~ on Alomania y l& of)ra de Cetto a lo largo de 5LI 
vida. 

Las ideas difundidas por los e:cpresionistaG sobre la 
utili~acidn de los materiales modernos~ como el vidrio~ el 
concreto, el uso que le dieron al color, la evocaci6n de lA 
naturale~a, se filtrar~n en el racionalismo de los veinte y 
permanecer an posteriormente, cc•mc• permanecen en la c•bra de M\os. 
<34>. La fuer-=a de la tensit.•11 del ambiente e:<presionista, 
re~cciona ante de la Primera Guerra. MAs tarde. por la 
e5ta.bili:::ación política y económica nece5ariamente ir:ia 
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9. Monumento a la Tercera Internacional (mc•delo), Vladimir 
Tatlin, 19C!O 

1(1. Bosquejos de Erich Mendelsc•hn 
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e:itinguiendose, paro de\1trc• de la arquitec:tur.n crnprt.r>sionista 5e 
prc.yec:taron obra$ de madun~::. El ernpre::.ionismo ~e estrel loba 
cont,-a las nuevas aspiraciones del creciente capitalismo alC?man, 
que requeria una arquitectu1·a representativa~ moderna, segura, 
racional. El exp1-esit•nismo se habla dado en un mc•me\1to de "fuerte 
cuestionan1iento, de critica ~guda en la ''metrOpolis''• Nunca 
pc•drla ser una corriente impuesta. Pero aün .?.sl no se puede 
hablar de la mue1-ta del e):preE>ic•nismo. Decenas mas tarde el 
e>1presic1nismo servirá de antecedente a aquel lc•S grupos de 
artistas de avL.\nzada mexicanc1s, y sin duda de ot1-c•s paises de la 
"periferia", qL\ icnes respond iendc• a movimientos de bL'\squeda de su 
p1·c.pia identidad y de un arte pi-opio, utilizan c1-iterios 
est~ticos similares. 

MaH Cettc• se cncontr~1ba en el centro dol ilt:c•nt8cer 
nueva a1quitectu1-a y participara cen t.!llaon tma postura 
personal, demostrando un t.:c•nc.cimiento muy profundo 
creatividad prc•pia, sin dLtrJa fome11t.:-\da pt•\- SL\ maestro 
Sus proyectos escolares fuerc1n t?nsayos, que dialc•gaban 
prc1ycctos de ~us contempc•r ~nC?r.1s mayrJres. 

de esta 
muy 

y una 
Pc.elzig. 
con los 

Segó.n el c1..1rriculum de CP-ttc•, dur.!\nte sus estudios de 1923 a 
1925 en el taller del Arq. Hans Pc•elzig, 1-ealizb lc1s proyectos 
universitaric1s de una capilla, <no hay que t•lvidar lc1e. espacios 
maravillosos de iglesias, cr·eados por el expresionista Gottfried 
Boehm, cuya inflt1encia se hi::c• sentir en C?l mundo entero), un 
gimnasio, un edificio de peribdicos <recordemos los edificios del 
constructivismei sovietice sc•bre este tema), Llna tC•\·rc de agua 
<como refere,,cia la de F'c•el=ig ~n Posen) y un teatro para su 
tesis profesion.?.1 .. Cc.nc•cc1· estos pn:.yr1'ctos sm-ia una importante 
pauta p.?.ra comprender mejor su proce$o y la asimilación y 
elabc•racidn de la escena a1-quitectCh11ca as.u alrededor. De esta 
manera sólo puedui inte1·pretar las obras que inmediatamente 
despues constri..1yO en la cil1d.:\d de Frankfurt ,-¡,} lado de Er11st May .. 
Pe1·c~ ::.\ ci..1entc1 cc•n unas fc•to~ sc•bre tin prc•yectc• universitario 
para 1.n1a fuente, li\ Cllal muostra fuertes razgos el<presionist.as, 
que se t:ncuent1-a en el r.l.rchivo de Catarina Cett;o. En dicho 
=irchivo, se encuentr~n tambiGn ciertos c~.]ercicios da 
esCC?11ograflas, y de dibujc•s de Max. donde siguif~ndc. lí' co\-riente 
eXp\-esionista, y al lado de Hans Pc1elzig, se ejercita en una 
refle>:idn tensa, potente de la naturale:a o del paisaje urbano. 
También contamos con el tE•stimonici de Catarina Cetto, que relata, 
que Man siempre ,-ecc•rdaba la intensidad CC1\i la que habla vividc1 
!5Us ar-los ber 1 i neses. 

Cetto hcibla apr'"endido el oficio directamente bajo la sombr.:t 
de uno de lc•S principales precursc11-es de la arquitectura moderna 
alemana, y si bien más tarde que la prime,-a generaciC'•n de 
ar qui tactos modernos, i ni e id su propia bdsqueda de una 
arquitectura contempc.ranea. A aquella primera generacidn hablan 
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pertenecido, er1tre otros, lc•s alemanes: Bruno Taut, Walter 
Gropius, Le Corbusie1-, Ma>: Taut, Ludwig Mies van der Rohe, Erich 
11endelsohn, Hannes Meyer, Hans Bernhard Scharoun, etc. Cetto 
nacido en 19(J3 pe1-tenecl a a la segunda generacidn de arquitectos 
modernos, nacido mc.\s o menc•s veinte af'fos despues. A esta misma 
generaciOn tambien pertenecían entre otros: Alvar Aalto, Osear 
Niemeyer, Luis Barrag.in, Juan O'Go1-man. Esta generacidn se 
caracteriza por haber llevado a cabo durante los aNos cuarenta y 
cincuenta un mc•vimiento de revisidn del movimiento moderno, ya 
que se habi'a perdido el paradigma de la mAquina. Ma>c Cetto tiene 
la ventaja de haber aprendido directamente de.sde la fuente: 
Poelzig. Lo que le da la capacid"'d de idear alternativas, y no 
sdlo de seguir un estilo o a una escuela. Desde este punto de 
vista serA interesante co\1ocer las obras de las primeras 
eJ<perienc:ias profesionales del joven arquitecto Cetto, que 
demuestran ya un conocimiento profundo de la arquitectura de 
vanguardia, con notables aportaciones propias. 
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<1> La UniVersidad TC?cnica de Darmstadt tenia L11"\ bt1en prestigio, 
ya que, scgl.tn tJil,c1l~t.1s F·evsner, tenla un grupo de artistas de 
Darmstadt, al cual pertanec la Peten- Bet\rens, quienes hi'tb l an 
abandonadc1 las fcq-ma.s curvas hacia 19(14 y retornadc• a las 
formas cUb ic.as y a 1 a decora.e: id n C•rtogc.n.1. l, cc•mo se hac:i a en 
Viena, pero con mayor severidad. La Universidad de Muenchen 
tambien go:::c.1ba de LH"l gran prestigio, c¿1rac.teriza.ndose pc•r ser ml""'s 
conservadora e histori:ante. 
<2> ''Entrevista con el arquitecto MaH L. Cetto'', en 
Testimc•nic•s Y.i.'.!9.~!. gQ €!.C.9.1.:!i..illc;..l~§.' INBA, Mb>:icc•, 1981, p .. 117. 
(3)--J~li~~ Posoner, "Meister u11d Schueler º [M~1estrc• y .:dumnc1sJ, 
en f'QgJ.;ig, Ber 1 in, 1970 .• pp. 249-258. 
<4> Cetto ya habla viv1dt• desde sL1s estudic•s un s1stC?Oli\ 
pedaqógic:o de mucha autc•gestiOn, sin duda esto sirvib de 
precedente para desear desde? les él'Mc•s sesenta Ln1a escuela qL1FJ 
respondie1·a .:." la 1-eal idad m~rnic:ana y para c:rear el Autcigc1bicrno. 
<5> Jcac:him Matthaei, 11 E1-1nnerungen an dE?n Leh1-er" [Rec:Lte1·dos del 
maeG trol, en f::.Qg!.;!._g_, QQ.!..S.U~ .• , p. 255. 
<6> Intervenc:iOn de Humbertc1 Ricelde, en la c.c•nferenc:ia i\ c:argc• 
de Ric:alde y Susanne Ou$S~l: t:lª-U. ~QJ .. ~Q..:.. It:~'l~i;_t_g_r:.!.ª-. Q. tC..~Y.~§. 9.@ 
!.ª ªC9ldi.t~~i'::!.C§l !nQ.9.ft.CD~· c:c•nferencia c•rga11i=ada p.:01r-a la 
exposiciOn de MaM Cetto. en ~l Taller 11at: Cetto, de la Fac1Jltad 
de Arquitech.1r.:\ de liA UNAM, 1·1e~:icc., 17 de enaro de 1989 .. 
<7> Ju 1 i us Pc1sener, t!~t.Li..n €!.l:!.f. 9..lll!l 1:!€.tl~ ?:..ld ~i.D.~t:. 1J.g,IJfdlJ 
ec~!.li!~!.s.i~!:.1. Q.~~ ~gi.!.e!.t~r.. U.U..l.l§'..!..'!!§. !.!.=.. !Ja9.Q.=V.!.1.~ e Bc:?r 1 in cm o l 
ca.mino hacia unai nueva 8rquitectura: c-1 periodc• de Guillermo 11: 
1890-1918], Prestel-Verlag, Mupnchen, 1979, pp. 14-15. 
<B> JL1l ills F'osener, "Hans Pc•r.•l :! ig", 1~n !;!~tlilJ. o;!~f Qgm IJQ.9.€, ~~ 

!?AD!n: .D!?!:!!?~1 Brf'.b.!!gJs~.!.,l.L! º"ª.§ t;rü!-ª1!!?.1:~ H.ilb~.l.!!'.§ 11.:. 1ª.2º=.!-2.!ª' E. 
Prestel-Ve1-lt=1.g, Muenchen, 1979, µ. 509. 
<9> Ulr i ch Cc·m-.:.ds, t:"C.12.9.1=.€!.1!!ª-~ 'l '.!!.ªD.tf.i.íit§.i.S!.~ cJ_g ls ~1:9.1:!.i.tQi;.!!_i¿tQ. 
Q~!. §i9!~! X?-.:~· Lumen, Bi"\1-cr.-lona, 1973, pp. 15-21. 
<10> IntervonciC·n do- HL1111bertc1 R1ci\lde en la ccinfer-enci~A Mal{ 
b@.!:!9..!. Ir:eY~S.:t!:n:i~ ª .iC§~S§ Qg 1~ ª[9~l1g~1~!:~ !!!Qf!~C!J~' uNA¡:-1: 
Mlmic:o, 1989. 
< 11 > Wo 1 fgC:\ng Pü·hnt, ~H .. ~ ':11=.~tü.~g!.:_ii!t. 9.c:t?.. Sll.f!.':..º-~~!.Q.1J.i.áfilldÉ CL.r1 
~rquitectura del e>1pr~sionismoJ, Verlag Gerd Hatjo, Stuttgart, 
1973, p. 19. 
< 12> Jul ius Pr:•saner, "Hans F'c•el ;! ig 11

, en ~~C!.!.D..!. ~!:!f Q.gm klta9f:t i¿ 

gin!?!: rtE!-l!?D Br:!:bi.!ig!f.!:bH:J .9.e.? ~-'ª-~.!ª.!!gr k.'1Jbg1.m§ llJ. !ª22=.!2.!ª' P · 
510. 
<:13> El caseo de E\~nst May~ relatado mas adelante, es en este 
sentido de sumc1 interós, y tend,-a repercusión directa sobre 
Cetto. 
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<.14> Entre estas escuelas el Bauhaus en sus pl-imeros artos en 
i.Jeimar ensefJaba pc•r medio de tecnicas artesana.les. Nos e>:plica 
Ma>: Cetto el porque no ing1-esó a principio de lc•s veinte en el 
Ba.uhaus: 11 teni'a la intencidn de estudiar alld, pero cuando lo [el 
programa de estudios del BauhausJ recibi, ••• note que ensef'faban 
el tallado sobre madera, hacian catedrales estilo gdtico con 
metc•dos muy artesanales, que mas tarde cambiaria por la linea 
mecanizada y funcic.nal, pero en un principio, estuvo basa.da en 
ideas muy medievales, con tknic:as del artesa.110 que hac:lan la 
c•bra integral de alguna catedral, con la escultura, pintura y 
todo. A mi me pareció aquello mas bien romantic:o y desfavorable 
porque no habia ninglln taller de arquitectura sirio de c:.erJ.mica, 
c:arpinteri'a, fotografia, textiles, etc. c ••• J las clases de esta 
disciplina no comen:::arc•n hasta el 25 cuando ya se habla ca.mbiadc1 
la escuela de ~Jeimar a Dessau. 11 Tomado de: ºEntrevista con el 
arquitecto Max L. Cetto, el d la 24 de octubre de 1979 11

, en 
I~~ii!!!Q.Di9.2 ~i".l2!:... 6Q ªt..q'=!.i.~€.~!9..!i' INBA" M~xicc1, D.F., 1981, p. 
117. Mo fue sine• hasta 1923, en que el Bauhaus de? L.Jeimar 
distinguid la diferencia y cambic'i su consigna de "arte y 
artesanado 11 a 11 arte y tdcnica 11

• 

·~15> Manfredc,, Tafuri ~ '=-ª ~~:f12t..ª ~ ~!. 1=.ª-'2.~t..i.D.iQ.' Gustavo Gly, 
Bacrc:elona, 1982, p. 152. 
•:16) Ma.nfredo Tafuri, QQ.:..<;.i.!.:..' p. 186. 
El color habla sido redescubierto con toda su potencia de las 
antiguas culturas pc•r los e::presionistas sirvib de rcfarencia 
para artistas mexicanos algunos ahos más tarde. Estos 
descubrieron el color de sus propias rafees, tradiciones y 
cultura. popular, plasmandolo en sus obras, En ~>:ico, se pudo 
aprender del expresic•nismo alemdn. No me'refiero sólo a las 
formas cc•nc.retas que tomd, sino mcis a la actitud generosa, que 
busca lo olvidado, lo negado. Se trata de una actitud mesiAnica, 
escatoldgica, qui ::D.s religiosa, de al li se e>:pl ic:an, las 
numerosas y desgarradoras interpretaciones de los piñtcres 
expresic'\1istas de la vida de Cristo. 
<17> MaH F'echstein en Manfredo, Ta.fu1-i, 9.e...:...s.!j:., p.153. 
<IB> Wolfgang Pehnt, Qg~fi!·• p.26. 
<19> 12ifl¡¡!1)., p. 49 
<20> l.os criterios con los cuales los ~>:presionistas valoraban el 
arte, al igual qlle el impacte• que aquellas culturas antiguas 
debí O causarles, les permiti O en la arquitect.ura a principios de 
siglo comenzür una fructifera. bUsqueda en el arte de esa.i:. 
culturas antiguas, 11 primitivas 11

, marginadas. Pero de hecho fue el 
regreso a la fuente, al origen, despojado de toda ~sc:ara y 
maquillaje. Teniendo estos mismos criterios Cctto se impactado 
al conocer la arquitectura prehisptinica cuando llega a Ml,ntico; al 
descubrir el gran talento artlstico de este pueblo igualmente en 
su ~rquitectura barrc•ca. Esta senuibilidad, que fue creada por 
los expresioni!;tas en aquellos aNos y que el CC•mpartfa, lf;! hi:o:o 
valorar a tal grado aquel la arquitectura del pasado, que encontró 
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en el la conceptos fundamentales para la arquitectura de su 
momentci. Esta sensib i 1 i dad ser iq compartida tambi en por otrc•S 
artistas enpresic•nisti\.s que se elüliarlan en Mti::ico. AlgLll1C•S 
harian por ello de Mé~:ico su nueva patria. Pero, además, seria 
compa\-tida por a.lgunc•s meHicanc1s, quizas los mtis valic•SC•s. 
~:21 > Jul ius F'osener, "Hans Pc0 el;: ig", en B!:.lf.§.e~.t;;g h'D.9 Y2r!r.eggg 
[Ensayos y conferencias], Vie\lieq, Braunsch\lieig, 1981, p.164. 
<22> ~Jc·lfgang Pc!'hnt, Q12..:..i;.i_!¿., p. 13. 
<23> J.Q.ifi!?!!'·' pp.18-19. 
<24} lfÜQQfil., p. 2(1. 
<25> l1a\1fredc• Tafuri, QQ.!.. s.!.t·, p. 165. 
<26) Manfredc• Tafur i, º-2..:.. <.;,.i,t,., p. 169 .. 
<27> Manfr.,dc• Tafuri, QE!.,_ c;_i_j¿., p. 180. 
<28> 11anfredo Tafuri, QQ.:... S.!.~·. p. 170. Adolf MC?ye1M y ~-Jaltc1-
Gropius trcibajarc•n 1..m lé\rgc1 tiempo conj1..mtBm~11te. Pero Adolf 
Meyer siempíe seria nombrado en segundo lllgar después de Gropius~ 
ne• por el lo debemc•S menospreciar la capacidad de Meyer. Cetto 
Cc•nocera personalmente a Adtdf Meyer en Freink"furt, antes de la 
,:.ccidental m1..1erte de t?ste, y MeyGr individLtalmente. demo:,t\-ar~ 
:.us qrci.ndos vi1-tudes arquitcctOnic~1s. Teimbi~n cc111c0cerla Cetto a 
Grc•pius en la reLlnic•nes del ClP1M~ a p~5L\1- dr= l.;¡ g1-an diforencia 
de af'lc•s. M.i\s tarde Gropil.1s visitad'.:.~ en varia'.3 C•r.:asiones a C1?tto 
en Mé>:icc•. 
<29) Manf1-edo T afur i , QQ.=.. ~J .. t. , p. 165. 
<30> Scibre Hugo Haering, dQ Jc•edicke~ JuP.rgen. Q.ª§. ª-D.9.~[.tg_ Q.~~~IJ..:.. 

§~QfüJllg!J H!:'Q :f:!üSbD!,}D.9!i'D YQD H!J9f' !:l§gr:.!D9 [La otra arquitectura. 
PensC\mÍC?ntos y dibujc•S de Huqc1 H~e1·ingJ, Karl l<raeme1- Ver lag, 
Stuttgsrt, 1982. 
<31) Sc1bre Scha1-c1un veü.se el c«t~logc1 Har1s Scharoun de la 
cn:pc•sicidn que 01-ganizCi la "Akademie der--K~ten;_t~-;;~-d; Be1-1in 
Occidental en 1967. 
<32> La arquitectura de Mendelsc.hn puede verse reflejada en la de 
Cettc•, por su gran capacidad de 1-elacionarla con el medio 
ambiente. Ambos recorrlan durante largos ratos los terrenos de 
sus futl.tíi"ls t•bri"ls y an diversc•s n1omentc·s~ pare\ comprencler el 
medio natural. Oui::iis Lma de las nu,".}01-es c:~pacidad~s de Cctto, 
era. esta, la dr.:! c:c•mprender la n~turalc-::ü y ro.:d::.;..íla Cc•n si1 

~rquitec:tura. ME~.:ic:o, CC•li la magia. de su natw-.,11~: .. , fue! un campo 
de acción oi:celente p~ra Cetto. A partir do esa rol~cibn con la 
naturaleza, se entic11de l~ reli.\c:it.11 de Mendelsohn cc•n Fra11k Lloyd 
Wriqht, al igual que la del Richa1·d Neutra con Mondelsohn y 
Wright y m4s tarde la de Cetto con Wrigt1t. En esta intcqracidn de 
la arquitectura con la naturaleza Wright ~ra el maestro, por lo 
que hi.~bla i'\traidc• a estcis tres arquitectos m~s j0vene3's. 
<33> EnriqL1e Browne en su reciente libreo gob1-e 6-r..n~i~~S~UI.:!! 
latinoamericana, G.Gili, Barcelona~ 1989, nos dice. que la 
i;;fJ~e;:;~;;;--d;- Ei-ich Me1idelsohn fue para América Latina muy 
importante, segl.1ramente la mcis importante dC?sp1..1~s de Le 
Co¡busiei-. 
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<34> Cetto conocid posteriormente a Mies van der Rohe en los aNos 
treinta er1 Berlin. .Junto con Lud.,.1ig Hilbe,-seimer y ot\-os se 
reunian todc•S los viernes para cc1nva\-sar. Sin duda la 
arquitectura de Mies tambien repercutir~ en la c1bra de Cetto .. 
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Sin duda la principal prioridad arquitectOnica de los ahos 
inmediatos después de la Primera Guerra Mundial la representaba 
la vivienda pc1pular. Ante la p~ima calidad y encirme escasez de 
vivienda en la5 ciudades alemanas, se unen arquitectos de grupos 
opuestos para dar solución, aunque fuera muy limitada, a estos 
problemas. A partir de 1923 la situaciOn financiera CC•mienza a 
mejorar. En 1923 se estabiliza la atrc1~ inflac:idn ~:J.lemana,· los 
a.Nos de crisis quedaban en el pasado. El escepticismo hacia la 
técnica v la ciudad se debilita y da paso durante el segundo 
decenio al surqimicnto de una transitoria pero f~c:unda ''coalición 
de socios desiauales, arquitectos liqados a la tradición como 
Bestelmeyer, Bonat::, Fisc:her, Schul tze-Naumbt.trq ~ Schumac:.her, 
Tessenow y otros orientados pollticamente a la i::quierda como 
l=:ampffmeyer, May, Bruno Taut, Wagner, los cual es aparentemente 
luchaban por las mismas metas'' (1). Comien::an a florecer los 
grandes proyectc•s masivos de vivienda en Berl ln, Hamburgc., 
Frankfurt. 

Para de.\ar atra.s lc•s a?\c:•s de crisis pol ltica y econOmica 
(1919-1923) fue necesario el pacto de la i::quierda soc:ial
demóc:rata con los partidos del 11 Centro 11 alemanes. a favor de la 
Repó.blic:.a de Weimar. Sin duda eran impulse:c.do'i'. pc1r las acciones 
violentas reali::adas por la eHtrema derecha: asesinato de los 
lideres de la izquierda Rosa Lu):emburgo, Karl Liebk11echt y Kurt 
Eisner y de lc•s ministros de gobierno Mathias Er::bor~er y Walter 
Rathenau; el qolpe de Estado derechista de Kapp-L1.1tt~1itz y el de 
Hitler y Luddendc•rf en Muenchen, ambos fracasa.deis. Debidc• a esto, 
el movimiento ob1~era aleman tiene que apc.yar la Repdbl ica, 
re~lizando un pacto militar~ social y político, para mantener una 
est1-uctura demcocr..1.tica que se demc•straria inestable~ por lo tanto 
transitoria. Iqualmente los intelectuales y artistas, que 
formaban parte de la cultura radical se comprometen dentrc• de las 
instituciones de la Repllblica de L-Jeimar. Valvidndose tecnicos 
intelectuales del capitalismo democrritico, en el que se 
convertiria la Reptlblica de Weimar. La soci¡d-demc•cracia de 
Ueimar ne• podria ser m~s que un sistema de servicios sociales, 
que re~pondla a las m~s elementales e:<igencias educativas, 
recreativas y asistenciales de la clase obrera <2>. 

El proceso en toda Alemania despu~s de la superación de la 
inflación indica que la canstruccidn de viviendas en las ciudades 
con qobiernos social-demc~cratas fue diriqida pc•r arquitectos del 
11 Neues Bauen" [nueva construc:ciOnl. Entre 1923 y 1933 Ottc• 
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Haesler reali;!a lc•s 11 Siedlunqen 11
• [unid.;ides habitacic•nales 

obrerasJ, en la ciudad de Celle y l~assel. Bruno Taut y Martin 
t.J.:..qncn- ,-eali::an ent,-e otras la "Hufeisensiedlunq 11 en Berlín. 
Gropius y mas tarde Hannes Meye1- CC•nSt\-uyen en Oessa1.l-T1:.e1-ten. 
Riphahn y Grod prc•yectan c•tra en Cc•lt•nia, •<url Schneide\- en 
Hamburq, Ernst May y sus cc• li\bo1-adc·n~s en Frankfurt. Nc•s dice 
Tafuri " ( .... J que de hechc• [estil.s §.!.11.Q.!.1.::!.D.9.~nJ valen mL1chc1 mas 
C:t•mo l!iQ.P-.!ª~ [Q.2.!A;..ª9.e_§: que cc•mc• intervenc:ic1nes prc•yf2ctadas a 
nivel de la rtueva dimensión de l;1s ciudades y ti:'rritc·1-ic1s 
metropc•litanos en evolucibn 11 <3>. En c:~te senticlc• la ?}.§:9.!~!!Jg§:9:€H:! 
tcon~ti-ucc:idn de unidades habitacic•nall':'s.J de F1-ankflH-t es 
especialmente interesante. Es un c:E1so que sique un proceso 
ejemplar. Loqra llevar a cabo la polftica social de viviend~ de 
l~ Rep0blica de Weimar casi· en su tot~lidad. Reali=a la utopia de 
construir en cinco aNos 15,000 vivi~ndas, dantro de programas 
planeados inteqralmentc, con lo cual Ge satisfacla la demanda d~ 
vivienda cm Frankfurt. No ~e trata sC•lc·d~l 111.imeri:• da viviendas 
ccn1struidas, ya que e11 Berlín durant.:: la. E·poc;;\ da l'lartin tlé'Qncr 
fue tamb irln sumamente a 1 te•. pe1-c. q11e ne• pude· 1-12L111i.1- teori a \_.! 

politica real. En el caso de Franl:furt~ las hipótesis creadas en 
los af1c1s inmediatamente ante1-im-es o3. 1925 se1·fan ve1·1ficad.::\s en 
la practica. 

2.2. 

2.2.1. Landmann, Asch, May, los tres pilares del §ig~!YDQ§~ªH 
del gobierno soc:ial-demCicrata de Frankfurt 

Landmann, el reQente de la ciudad de F1·~nl<furt requiere en 
1924 de u11 hc•mbre hB..bil y preparado p.zn-~ dirioir una empresa de 
tipo totalmente nuevo: el inmenso Oepartamunto de Planoaci6n 
Urban.:\ y Obras F\lblic:as, para llevar a C<lbC• lc•s prc•qra.m«s de 
construcci~n de vivienda popul~r. Para ello ~g el~oido Ern~t May, 
quien de 1925 a 1930 loqrA con u11a impresion~nte r~p1dez v 
calidad llevar a cabo este propósito. Max Cetto p~rt1cip8r~ desde 
1926 en el Departamento de Obras; F'1Jb 1icM~1 e 1 ~.!,qdJJ,tJ)9.~-ªff\.t 
(oficina de la habitacidn] de Franl:furt. A sus 23 a~os penetraria 
en las mallas de un inmenso dispositivo de poder le.cal. dc•nde 
serla participe del ensayo que debla llevar a cabo una utopla1 un 
proceso sin precedente, que le c:fig\a a May y a todo$ $US 

colaboradores una re~ponsabilidad t~cnico-intelectual tot~JmPnte 

inedita. 
"No es el EstildCt alem~n, sino que son los reqente~ activos y 

de visión amplia de algu11.as ciudades~ como Adent"lt10r on Colo11iD, 
Landmann en Frankfurt, Hesse en Dessa.L1, l(iesslinQ cm Borlin, sólo 
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para nombrar alounos, los que aparecieron como mecenas del arte 
de la construCciOn de aquellas nuevas unidades habitaciones, 
escuelas, parques, etc. Demostraron en estas obras su contenido 
etico-social y su forma 11 moderna 11 de qobierno, que atrajeron el 
interks internacic1nal de la ceinstrucci6n hacia Alemania en 
aquella segunda mitad del decenio de 1925 a 1930" <4>. 

En Frantcfurt ya regentes anteriores habi an creado 
precedentes para el trabajo que elaborar:i' a Ludwiq Landmann de 
1924-1933 sobre el ccimpromiso delqobierno de la ciudad con el 
problema de la vivienda popular. Se trata de Franz Adickes y 
Miquel, quienes controlarfan la construcción en Frankfurt por 
medio de legislaciones y comenzarían un sistema de cooperativas 
de vivienda, pero que no· pudieron satisfacer la creciente demanda 
de Frankfurt. La qran necesidad de vivienda aumenta,·la 
notablemente despL1ds de la querra. 

Ludwig Landmann es eleqidc1 regente de la ciudad en 1924 y 
representa el pacto de los socialistas y el 11 Centro 11

• Representa 
por le• tanto a aquellos que querian llevar a cabo una polltica 
de tipo social ( 11 Sozialpolitik''>, para lograr una estabilidad 
politica. Ellos esperaban que al conciliar paternalmente al 
estü\do con los trabajadores, lograr lan conci 1 ia\~ los t1·abajadc•res 
con la burguesla. El" gran programa de Landmann para Frankfu1·t 
q1.1erla solucionar tanto las cuestiones econbmica.s, legislativas, 
culturales, artlsticas con un departamento de obras¡ pli.blicas, el 
§i~Q!.h!o!J.q§~ffi~, con Lln poder inmenso <v~ase representacioOn 11>. 
Asi se enfi-enti\ a las antiguas instituciones para llevar a cabo 
su concepC:i6n. Gra,1 apc.•yo recibe Landmann de Bruno Asch del 
partido comunista, quien en 1925 es elegido para organizar las 
finanzas y loqrará un sistema innovador muy interesante para 
financiar la construcciin de viviendas en cooperativas. Uno de 
los ejes de la polltica social de Weimar representaba el intento 
de contrc•lar el mercado de viviendas por medio de un prc•grama de 
pi-estamos estatales a sc«:iedades de construccidn y cooperativas. 
Landmann propone cc0mo §~!M!1Q.sy~g;~r.ue~ (jefe de a.qu~ l 
"Sied lunqsamt 11 > a Ernst May, quien ser tJ. designado para tal 
puesto. A estos tres hombres los identificaba 11 un sentir 
e>:pre~ionista de bOsqueda, de partida y un entendimiento objetivo 
de la ree1.l id ad 11 <5>. Los tres juntos realizaran una u top la, pc•r 
lo que a Frankfurt puede lla~rsele "caso ejemplar" del 
§igg!~Dg§P.ª~ alemAn de los aftos veinte. 
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11.. Ot·qaniqrama de los colabc•radores en el 11 Siedlunqsamt 11 de 
Franlcfurt C 1925-193(1) 
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2.e.2. El proceso de Ernst Hay 

Ernst May nace en 1886 en Frankfurt, y pertenecid a la 
Qenerac:idn de arquitectos que dieron forma a la arquitectura 
moderna. Todos ellos vivieron en su juventud madura, la 
e)~periencia de la Primera Guerra Mundial. Hay estudia en 
Darmstadt y al terminar trabaja dos a?\c•s de 1910 a 1912 como 
,;oven arqui tec:to con Raymond Unwi n en Inglaterra. Unt1in 
influenciara fuertemente a May, sobre todo con sus ideas de las 
ciudades-jardln, que 'bordeaban los grandes centros urba11os 
existentes. Tambi~n aprenderA de este el compromiso social del 
arquitecto para resc•lver el problema de la vivienda masiva. 

En 1913 May se independiza y comie11za a trabajar en Silecia, 
donde sus respuestas fc1rmalmente tienen un caracter reimAntic:o, 
tratdndose de un tradicionalismo sencillo, objetivo, pero ya. 
proponiendo para las viviendas el c:olc1r, como lo habla hecho Taut 
e\1 Maqdeburq. Terminada la Primera Guerra Mundiai', en 1919, 
trabaja come• asesor tec:nic:.o en la c:c•nstruc:ciOn de viviendas 
pUbl ic:.as en Breslau. Aqul edita una revista Schlesisches Heim CEl 
ho9a1 de Silec:iaJ, que servirB. para difundir ciertas ideas 
propias. Hay que e1"'1tender esta necesidad de comunicarse, de 
qritar lo que se busca y encuentra, de manifestarse. Se 
necesitaba claridad, en medio de la tensiOn. Por lo que algunos 
arquitectos se comie11zan a identificar como grupo, pre.poniendo 
proqramas comunes. Despues de la Guerra ellos comprend~n 
cla1·ame11te que hay que resolver problemas sociales en las 
ciudades, y sob1e todo el problema de la vivienda. lqualmente en 
Frankfurt desde 1925, al comienzo de la ewperienc:ia urbanlstico. 
edita la revista -º-ª.? ~gyg E.c.enkf1H:! CE! nuevo FrankfurtJ !" que 
ademcis de ser un espacio de discusidn, creaba y difundía una 
imaqen que se rec .. onocería internacionalment~. 

Seis atos hablan pasado desde el t~rmino de la Primera 
Guerra Mundial y encc•ntra.mos en Frankfurt a May de 39 a.hos de 
edad, que tiene claridad sobre el cdmo dirigir la construccidn 
pdblica en l1na ciudad. Al igual que ot1os arquitectos de esta 
qeneraciC·n~ los quo por primera ve?: quizAs en la. historia. se 
~nfrentaban a u11a labor t.:ln amplia e importante de constrw:ci1~:.n. 
May hñbia ensayado en esos añ'c•s de preparac:idn, propuestas sobre 
la imaqen de la ciudad. Desde sus primeras intervenciones en 
1919, las ciudades de May 1·espondian a criteric•s "taylorianos": 
para que los traba,;üdores fueran eficaces en el p1·oceso de 
producción, sus =onas de vivienda debi'an ser aqradables. Esta 
imaqe11 de ciudad la ha.bi:a representado en varic•s concursos 
alrededor de 1920, participando asl en la discusi6n de 
entregt.1erras sobre la ciudad ideal. Est~ticamente los proyectos 
de C?~.tcs <1.f'lc•s no tienen mt.1cha relacidn con los que ha.rJ. en 
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Frianhfurt e partir de 1925, pGrc. -=:i ~\? C•~:ls:r>rva un prc.~cesc• muy 
claro de mc:1dur~c:í6n di:? ciertos c::c1ncE?ptc•s, coma la 1~e1acibn de la 
n~tura.le::a cc•n la ciudad1 la ecc•nC•mla ma~dma de lc·s ccistos de las 
viviertdas!t la idea de )-~cic•nali;.:ar el trabajo d(? l.a mlt.)E2r en la 
vivienda, el intento de crear tipos de vivienda reoroduc:ibles, la 
idea dG! la c:iudé!d nllclear. la ciudad nuevi'!, que @lbe1·qa al hombre 
nuevo, a partir del trin~mio hiqiene-naturaleza-deporte, hasta la 
c:iudí.~d qtH? .:llbe1·ga a la comunidad, cc•mo espücio de demc1cri'tia. 
Desde su e~:perit"ncia en Breslau, dende en 1921 participa en un 
importante concurso p~1-a el plan requladc•r de !:.."kesl~u, aplica la 
teoria del~ Ir:~Q.2!J!§:m.~·~eQ.t: <la ciudad nucle1-ea1)1 que aplica.ria 
tambl l>n cc.nsec:uentemel'ite en Fr¿¡nkfw-t .. 

Ern$ t M~y en F1- ankfur t 
( 1886-1970 / 

En 1925 as evider,te q1.1e Mav r.onccia. el airci ele la Bauhaus, 
con re~-pecto al rol del <:\rtesanado y la tdc:ni~a~ que iqualmente 
conocl a a Huoo va.n Doe:!Sbllrg y .:"' l St i j l , la c•bra da Le Corbusier 
~~!:á ~D.~ ªi:.;.IJ.!.!.€$ .. i~t.~' qLCe y.n hab!.a aparecido en alem.3n, al igual 
que las casas do c:~mpc:- en tabiqL1e y cc•1,cr&to de Mies van der Rc1he 
y la obra de Adolf Loos Qr:D~ill§!J~Q y Jd§'li.t9· Esto le exigid 
repensar estétic:amt?ntE:o el usti de un estilD tr~1dicionalista. pa.ra 
las nuavas unidades habitac:ionales c:obre1-.t\S. E1-a nr.<'c:esario cre,;'r 
una lmaQen moderna y pulc:ra de las nuevss Sicdlunqen .. Crear una 
imagen nueva. de ci1..1dQd, pQIC• e>studíiindo ti!tmbien el impacto que en 
el usuario causar:r a. Asi cnc:c1nb-~mc•s en Frankfu1- t sobre te-do un 
C:i\mbio estetico en lc)s vivler1da:;, pert} esta mcto.mc11-fo-e;ls nc1 la 
llevó ~ cabo solo~ sine, QLm ptlra elle• cc:•nvc•cO a un grupc• de 
o.rtistas de vangu.:i.rdia en Frankfurt. A M~y m¿s que ct•mo. artist.:1 
debemos entenderlo cc:.mo. c.C•C•ídinador. cc•mt• "hacedorº .. 11Este pap~l > 
estil labo1- 11ay la 1esolvi6 brlllantemcnte.. Sir·1 descansar se 
dedicD a la c•r9aní~aciOn de un upu1atc1 udmirlistrativtt inmenso y 
de nueva. creaci~·n; fue im,ov.ador en la soluc:iOn de p1~oblcmas 

·nuevos, desde la orqa.nizaci61'l du la obra hasta en !il.I rtllación con 
lc1s: grupc•s pol iticos. Sobre todo tuvo un eHcelente instint para 
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esc:oqer a los colaboradores ind cados~ los cuales:- en la 
atmt.sfera creativa, dieron el m~rn me:• de sl. Todo esto permitió 
realizar en un cort lsimo tiempo un mpresionante c:c•ncepto 11 <ó>. 

2.2.3. Influencias en Frankfurt y los colaboradores de Ha.y 

El concepto de ciudad que tenia Ernst May, su interes por la 
descentrali:i~aci6n, 11 la ciudad 11uc::lear jardln 11

, sin duda proviene 
de Raymond Unwin de L6ndres, quien tambien se remontaba a 
Ebenezer Hc1ward :- cuyo libro §-ªr:ffgD .f.i!i§E 9f !QID.Qr!:Q!1 aparece en 
1907 en ale<Mn. 

Es muy impcirtante mencionar la inflllenc:ia del movimiento 
holandds en Frankfurt. J'.J.P.Oud habia sido asesor en 
construc:cidn de la. ciudad de Rotterd~m. En 1925 construye casas 
en hileras püra trabajadc•res en Hocd: van Heilland. Se trata de 
viviendas en planta baja y en planta alta~ techo plano y 
.iardinas al fondo. La hilP-ra de ca~as era su totalidad es un 
vo ldmen, redondeado en sus e>:tremos y envuelto perimetralmente 
por una losa volada, que se cc•nvierte en balc~n para las 
viviendas de la planta alta. Esta idea de la hilera de casa, 
unidad y divergencia, ser~ central en la cc•ncepciem de la 
Siedlung en Franl~furt. Tambi~n es impc•rtante la escL1ela de 
W.M.Dud0k en Hilversum de 1921,. que resalta el juego de grandes 
voldmenes, sin ornamentación alguna, simplemente ritmados pc•r las 
penetraciones que crean profundos claro-c•bscurc•S. 

"Pudi&ramos·decir, que hay un triangulo que establece 
en este me.mento de principios de leos treinta. Pc•r una parte esta 
la Bauhaus, con toda la habilidad polltica y de propaganda de 
Gropius. Pero tambien estan los holandeses, que han hecho una 
serie de e>:periencias a partir del crecimiento de Amsterdam y que 
trabalan con toda la expresiOn neoplasticista los conjuntos 
habitacionales. Y la Ultima es la "Escuela de Frankfurt", como 
podemos llamarla, que de alguna manera toma las influencias de 
ambas tendencias, pero ni en el extremo racionalista, 
eficientista de la Bauhaus, y qui::::~s tampoco en el extremo 
anAlisis !J§Qel~á~Í!;Q de la casa" <7>. 

Sin duda por la cercania entre Fretnkfurt y Hc•lnndaJ 
pudieron lc•s arquitectos d~ Frankfurt visitar Holanda en muchas 
ocasiones, y entender lo innovador de aquellas propuestas. 

La. afirmació1-. de la influencia de Gropius y del Ba.uhaus 
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sobre F\-ankfurt ~ ant iquamente muy exaqerada, se fundaba en la 
construcciOn de la Siedlung Dessau-Toerten ( 1926-1928), qLle 
debiera haber dado la pauta a May parCJ. mecanizar s1..1 cc•nst1-ucci011 
de las §i~Q!~!JQ§:!J.!.. Hoy se sabe que esta decisión fue simult<inea. 
En otoÍ""IO de 1926 ·May y Gropius CC•mienzan a e~perime11tar alrededor 
de las posibilidades de la racionali=aciOn y mocani:::acibn del 
proceso de la cc•11struc:ciDn de las Siedlungen. Pero para Gropius 
1 a construcc i On de Dessau-Tc•er te11 represento sl•lo un e:<per i mento, 
para May implicó la decisit.n a seguir en su amplio pre.grama 
urbano de las Siedlu11gen. 

Sin duda la influencia m~s directa del Bauhaus sobre 
Frankfurt es l.:1 de Adol1' Meyer ClBBl-1929), quit?n trabajO c:c•n 
Gropius desde lc•s tiempos de Behrens, construye1·1do juntos la 
f~brica Faqus para calzado en Alfeld an der Leine de 1911 a 1913, 
<vl}ase represantac:ic10n 12> dc.nde crean c:c•n grandes ventanales una 
oran transpi'11·enc:ia entre el. interior y el e:<terior~ la estruc:tur~ 
de marcos perma11ece visible y los materiales aparentes. Se trata 
de una obra que siquiendo el camino propuesto por Behrens lo 
rebasa~ creando el estilo propio del siqlo iX, pero mds 
inte1·esante 1·esulta aL\n la fuerte influencia w1·ightiana que 
demuestra. 

En BauhaLtS de Weimar (1919-1925), Adolf MQ'¡er impartiO 
c:lases al mismo tiempo que asesord prc•yectc•s tclcnicos e 
industriales. A pesar de todos estos proyectos ccilectivc•s, hoy ya 
no se entiendo a Adolf Meyer en Frankfurt cc•mo el envil:\do de 
Gropius, sino como Lln Adolf Meyer que aprovecha el cambio de la 
Bauhaus de Weimar a Dessau y acepta ser asesc11· ti?cnico en 
Frankfurt para independi ::arse de Gropius. En sus c•bras fabriles 
en Frankfurt, Adolf Meyer demuestra 11 que la emonc:ipaciOn la logró 
de una manci1-a muy sorprendente" <S>. 

Tambiibn debemos reconocer la fuerte influencill de Adolf l.oc•n 
sobre Franl:furt. Adolf Loos se h~bla vuelto a mitad de los veinto 
en una figura histórica, por haber peleado durante ahon 
prof~ticamente contra las instituciones promulgando una 
arquitectura objetiva, libre de toda c11-namcmtaciOn. Su gran 
escrito de lucha QDªmgn!9 y gg]i!9 fue decisivo en esto sentido. 

Tomando en cuenta la complejidad y la cantidad de proyectos 
a desarrollar por el Siedlungsamt, May necesita invitar a un buen 
ndmero de colabora.dores. Con algunos de ellos ya habia trabajado 
antericn·mente, otros serian nuevos. Pero sin duda alguna, escogid 
a los adecuados. Margare te Schuette-Liho tzlcy rae: iona 1 i :::ara al 
mAximo los tr.:i.bajc1s dornrlsticos, disef"far.:\ la f.2.!J!~f.Y.r.t~.r !5~_g~!J~ 
[cocina de FrankfurtJ. Martin Elsaess~r como arquitecto 
proyectar~ importantes edificios de servicios, donde utili%ar~ el 
ladrille• cc•n una fuer:?a y e>:presi6n inusitadas. Adolf Meyer 
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disehara edificios t~cnicos e impartira clases en la :rªDtfHr!~r 
~4!J§j:§~b!:J.!~ (Escuela de Arten de Fran~'furtl, un ensayo que 
funciono algunc•s ahos, en el cual la escuela estaba directamente 
relacionada con el §.!.€.Q.!.'=!I!q§.ªl!l!' al igual qL1e con la i11dL•stria 
privada. Mart Stam colabc1raria en el disei"'io de algunas unidades 
h~bitacionales y en especial de la Lmidad habitacio11al. 

Todos ellos ya estaban comprometidos con 
mc1de1na, pc•r le• que son invitados a pa1-ticipar 
demostración de una büsqueda por pai-te de May de 
moderna, en la que requiere de la ayLtda de 
transitado por esa via. 

la arquitectura 
con May, cc•mc1 

una arquitectura 
quie11es ya han 

Pero al lado de todo este grupc• de ccilaboradores maduros, 
May tambien contrata a un grup9 de arquitectc•s jdvenes~ que 
permanecen junto a ~ 1 dut·ante esos aflos y van demc•strando su qran 
talento, l leqando a ser de qra\1 confianza de May. Entre el lc•s se 
encuentran Bernhard Hermkes y Max Cettc•, cc•mo .:\rqui tectcis~ y 
l.-Jo 1 fqanq Bangert como urbanista. Estos b~es jC.venes arquitectos 
se conocerán y colabor~rán conJuntamente también en otros 
trabajos fuera del 11 Siedlunqsamt 11

• Todos ellos participaron 
prc•yectando arduamente. Sin duda !:.e trato de un trabajo de 
conjunto, donde la retro~limentacidn fue mutua. 

El §.!.E¿9.!.1::!.n.q§.ªfil~ de May deb ia resc•lver tcidos lc•S prc•b lemas de 
la habitaci~n de la ciudad de Frankfurt. Este• il,clula el 
mejoramiento de toda la infraestructura urbanrt, la renovclciDn del 
diset"lo de todo aquello en la ciudad~que al estado c:oncernla, 
rediseNando desde las lapidas de los cemente1-ios hasta los tipos 
de letras de cualquier cartel, aunqL1e el prc•blema central del 
departamento era el fuerte ddficit de vivienda. El equipo de May 
loqrd de 1925 a 1980 construii~ 15,(100 c:asa habitaciodnen 7 
qrandes w1idades al borde de la ciudad: S1ed lunq Roameratadt 
( 1927-1928, 1220 viv., plan urbano: Ernst May, Herbert Bc«•hm y 
Wolfqanq Banqert), Siedlung Praunheim ( 1926-1929, 1441 viv., 
plano urbano: May, Boehm y Büngert>, Siedlu1-.q Bruchfeldstrassri 
( 1926-1927, 643 viv., plano urbano: Hay y Boehm>, Siedlunq 
Riederwald < 1926-1928, 262 viv., plano urbar10: May y Bc1eh111), 
Siedlunq Bornheimer Hanq (1926-1930, con 1234 viv., plano urbanc1: 
May y Boehm>, Siedlung Riedhof-West <192'7-193(•, 850 viv.), 
Siedlunq Westhac1sen ( 1929-1931, 1532 viv., plan urbane>: t1ay, 
Boehm y Bangert), ademAs de otras intervem:ic•nes h«bi tacionales 
mAs paquehas, entre las que se encuentra la Siedlunq Lindenbaum 
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< 1930, 198 viv., de ~/alter Gropius). Al interior de las 
Siedlu11[1en se e11c:c1ntraban tcidc•s los servicios necesarios, desde 
c:l:inic:aS, escLtelas, guarder:ias, espacios c:ulturi\les y de reunidn, 
espacios deportivos, comercios, etc. Todos estos servicios deblan 
ser construidos tambien para la ::011a antigua de la ciudad. Lo 
fascinante, es que realmente se lc•gr~ c:c•n=.trui1· la gran mayc1rla 
de lo planeado (9). Cetto partic:iparia en el 1'Siedlunqsamt'' como 
arquitecto, precisamente prciyectando y ccinstruyendo edificios de 
servicio dentro de las Siedlu11gen y tanibien en el Frankfurt 
antiguo. 

En Frankfurt, May logr-0 .;1plicar la 11 tec•ria del Siedlungsbau" 
Cc:onst1ucciDn de unidades habi tacic•\1c\les obreras], uti l i~ando lc1s 
modelos de Unvlin y Hc•ward a la c:iran ciud.nd, lograndc1 mediar 
entre 11 el fracmente: controlable en el todo urbano que le sirve de 
fo11do [ ••• J Lii a.e tuac i On de Hay en Frankfurt ose i 1 a cmtre dos 
polos: por un lado, la afirmaciDn de un ffi~!9~!Q glcibal, -el 
Ir2~ª:!J!:g!JH!:iDtiP-- y, pc11- el c•tro, la confiquracidn de Siedlunqen 
comc1 estructuras articuladas y flexibles <por lo me11os en su 
primera fase de actividad)~ capac:es de demostrar que 110 hay 
contradiccil1n entre li!! rac:ic•nalizaciOn productiva, la ple11i'I 
as une i l111 t~P.r.Q~~~iQi liQ-ªQ !~D.!.~e~ y la Q!-: al tac i li\1 de las 
c:a1acte1·i'sticas del sitio. Entr-e la naturaleza y artificio, la 
meco.nizacibn y SLI imagen permiten la irrL1pcic!•n de una rique!:a 
tipológica basada en variacic1nes de elementos finitos an 
invenciones planimetricas te11dientes a demostrar las capacidades 
1 iberator i as de lu produce i 011 normal i =¿ida .. Los tres asentamientos 
en el valle dC?l Nidda, Roemerstil.dt, F'ra.unheim y LJesthausen se 
desvinculan de leyes fijadas a priori y~ dentro de unos lfmites 
bien definidos, incluso de las dictadas por las aqregaciones 
tipol6qicas: las enseha11zas de Sitte <a trav~s de Fischer 
C:Theodc·i- Fischer, m.3estro de Moy en MuenchenJ) y Unwin se filtr11n 
por una sintaxis hecha de sionos tanto mas rigurosos cuanto mas 
son capaces de declinar un lenquajra que no iqnorrt las valencias 
comunicativas de la §~~r:er.:~~H!~ tratande+se de §Ql:l2rg?ª§ ~Q!J!!:.Q!ªQ~§ 
[ ••• J"<IO>. 

El maneje• formal urbanc• de May enseha1-a a Cetto en la 
pr~ctica del disef"l'Cr urbano~ ·quien trabajara seis aNos en los 
despachos urbanísticos de? May~ sin duda porque? la sensibilidad 
artlstica de May y sus colabaredorcs satisfacla plenamente a 
Catto. La relaciOn qt.1e May propcq1e del medio n<ltural frente al 
medio construido demostraba una sensibilidad artlstica y 
ecológica que ambos compartian y que Cetto buscará a lo largo de 
su vida. En sus unidades habitacio11ales May proponía qrandes 
=onas verdes, de hortalizas familiares y zonas da esparcimiento, 
con las cuales loqraba ur1a consciente tensión entre la naturaleza 
y la arquitectura. Esta tensió11 que se observa tamb ien en la 
pintura y arquitectura expresionista, producida por el impacto 
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que causa la naturale::a y su esplendorosa orqanicidad, enfrentada 
a los cuerpos arquitectOnicos simples y esteroometricos <11>. 

A partir de esta cc•mplejidad espacial, ensayada sobre todo 
en las primeras unidades habitac:ionales, reco11ocemos la 
diferencia entre estas obras y c•tras Siedlungen prc1yectadas por 
Haessler o por Grc•pius~ donde la racionali:;:acicin es total. La 
crisis econdmica de 1929 terminara con esta 11 utopia 11 que, para 
desencanto de muchos, fue transitoria. 

La Siedlung Roemerstadt <vease representación 13> dise'Mada 
en su conjunto por Ernst May!I Herbert Bc•ehm y l·Jolfganq Bangert de 
1927-1928 tiene una extrat'ra y fascinante identidad prc1pia. Se 
trata de un terreno alarqado,. que se encuentra a las.orillas del 
r lo Nidda., i ne 1 i n?.ndose 1 igeramente ha.e ia el r lo. Lc•s turrenc1s 
mAs bajos y plano~, cercanc1s al ric1 son utilizudos para 
hortal izas fami 1 iares. A 1 o l arqo de esta zona verde. se propc•ne 
un camino, un reco,-rido para pasear al lado del gran muro de 
c:c•ntenci~m qLte divide y levanta la parte construida alta, de la 
::ona verde ba,;a .. Atras de este inmP-nso mw-o, con sus bastiones 
redondc1s, que apuntan hacia el Vü.lle del Nidda, que de hecho 
simboliza el recuerdo de los e,¡ercitc•s romanos en Frankfurt 
( 

11 Roemerstadt 11 = ciudad de rc•manos, Frankfurt=Franc:a forte) y a 
todo lo larqo de bl, se observan terruccadas las hileras de casas 
tipo. En la parte superior, las circulacionQG principales 
recorren paralelas al muro curveado, al igual que las hileras 
habi taciona)C!s. Entre hilera e hilera se c:11cuentran zonas 
familiares jardinadas. Las circulaciones transversales 
descendentes e.traviesan las hileras de cusas de una monotonla 
calculada y anuncian los 11 bastio\1es metafo1~ic:os 11 , que siendo 
miradores qo::.an de un hermoso paisaje, sobre todo el valle. 

E11 Rc.emerstadt se efi testigc1 de un juego linguls.tico lnüco 
del ºSiedlungsbauº alemdn de los arros veinte y c:orrobornmo!: lo 
escrito por Tafuri: "no hay contradicc:idn entre la 
racionali:acidn productiva y la exaltac:idn de las c:aracteristic:~s 
del sitio ( .•• J las ense~anzas de Site y Unwin se filtran por una 
sinta>tis hecha dC! signos tanto mas riguroEios cuanto mas so11 
c~paces de declinar un lenquaje que no ignora las valencias 
comunicativas de la §f.'f.PI:!?§~ ( ••• J". 

Esta riqueza de e::presil•n• el uso de slmbolos, de la 
sorpresa, la relación tensa con la naturaleza, la tensi6n entre 
lo tradicional <el muro, los bastionesl y lo moderno <las hileras 
repetitivas del tipo de vivienda>, el uso del color, todos ~stos 
son elementos que Cetto c:onoc:ia de las clases de Poel;:ig, 
elementos que ~l utilizaria en sus p1-oyectos arquitectdnicos en 
Franl,fui-t y que en MEh:ico madurari a. 
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13. PlQnta de conjunto de la ?.!§.Q1~.D9 f:ggwgr.§.!§9! e.1 norte de 
Frc:.nkfurt. proyectada por May, Boehm ~ Bangc:1-t .• 1927-1928 

14 .. Planta de con,;unto de la !2L~cil..':!.U9. ;«_Q.f.Ub.@.!.fil~Cl.ie.D9.• nl oriente 
dP. 1=rC1nhfurt .. p~-~·vectar:ia por M~y~ BoE!hm~ 1926-1930 
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2.3.1. Una primera e intensa experiencia profesional 
<1926-19311 

Habiendo terminadc• MaH Cettc• sus estudios en 1925, 
titulándose de 11 Diplom Inqeniuer 11 (arquitectc1-inge\1ieroJ en 1926, 
inmediatamente despuk, a sus 23 a'h<::.s de edad. ing1·esa a trabajar 
en el Departamento de F·laneacibn U1~bana en Frankíurt. dc1nde 
perma11ecera hasta 1931. Son a\""tc:•s de intensc1 trabaje• en despüchos, 
con colegas, plenos de respor1sabilidades y aprendi::aje. All l sus 
ideas iba11 a ser confrontadas con la critica de a1·qui tectos 
enpertos, al iqual que sus proyectos y su c:c:n1strucc:idn. Se 
trataba de su primera e>:periencia laboral, en donde participaría 
en la más interesante y comple,ja e>:periencia alemana de aquel lc•s 
al"lc•s. Implicarla seis a?"tos de dedicacibn cc1mpleta. 

Buscal1do en el Archivo de la Ciudad de Frankftn·t encoritrlh 
entre decen~s de folios de las 11 11aqistratsal,ten 11 (actas del 
maqistrado), el material del 11 Siedlungsamt 11 do M~y, y ~lll pude 
leer cinco cartas de Cetto sobre su trabajo en el 11 Hochbauamt 11 

[oficina de CC•11strucciOnJ del 11 Siedlunqs.nmt 11
• A partir de estas 

cartas (que he traducido al español) Pude n~constrt.1ir alg1.mos 
mc•mentos de su trabajo en esa institución. 

Carta 1. 
<Vhase representaci~n 15> 

Sel lada de recibida del 11 Heichbauamt 11 el 10 de mar=o do 1928. 

Motivo: Vacaciones del Arq. Cet"to. 
Del a'Mo 1927 aün me re~ta11 12 dlas de vacaciones, los 
que deberla yo de tomar en este momento. Por los traba
jos en procese•, sumamente w·gentcn., ne, me ha sido 
posible tomar mis vacaciones hasta la fecha. 
DenpuE!s de haber comentado P-1 asunto con el Sr. 
11 Stüdtrat 11 May, quien acepte!•, pide,, que mis vacaciones, 
para beneficio de mi centro de trabajo, sean recorri
das algunas semanas mas. 

Cetto 
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15. Carta 1 

De Ma;: Cettc• al "Hochbaua_mt" de Fra.1¡kfurt '· 10 de 
mar=o de 1928 

1 

f ·••· Urhub ••• '"""º'"" Couo, 
···r. 
_il 

.. ,_ t 
•.i.,:.' :::1. . .... ·~ i 

···:: 

., 
Pllir du f111C1rnu111g•J•"r 10~ •hh•n •Ir 11ooh •. •• ¡' 
12 1•e• Urhub n 1 dh tch h d•n n~aht.•11 !aef'11 •. 

11nlr"t.•• "ª""h• ••~tri 41f' vorll11g•n411n lti.•••r•t •• ¡ 
drlngllchn Arhlt.1111 .. ,. H str bh J"t.tt nlobt . 

. ,, 
•'·!Sllc11, vor A~hur J.u lllt•J•hr• Htnu Ur- _.· i 
l•ub 1nrutr11t•n. · • ' 

l'"ch b111rin.t11r•r RDe\1praeh1 In 1H•11r lin111l1¡; .. 1 .. ,. / 

h•lt •ll ll•rrn &hdlr1t 11111 un4 h d•IHD ltn.. ., 

""r•ll"dnt1 bltu len, ••lntn Url1ub S. Int•r .. P•• 

dPr Dl•nl!'lll1ll• u1 •lnltt lric11er1 •nr111hl•b•n 

1u JDrr""• 
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Carta 2. 
<Vease representaciOn 16> 

Diriqida del 11 Hc1chbauamt 11 <Oepartamentc1 de c:onstn .. 1cción) al 
11 Maqistrats Persc•naldezernat", (Sección de personal> quien sella 
de recibida el 16 de marzo de 1928. 

11 Hochbauamt Frankfurt am Main, el 14 de ma1-zc• de 1928. 

al Sr. 11 Maqistrats Personalde::ernentE?n 11 

le hagc. llegar la solicitud, para pcdi\-le 
e1:cepcionalmente~ la aceptación de la transmisidn de 
las vacaciones, las cuales estaban contempladas dentro 
del plan de vacaciont:=·, de lc•s meses de inviernc•.. El 

11 Diplom Ing. 11 C e t t C• fL1e removido a causa de 
traba,;c1s muy urqente?s el 15.10.1927 de la "Abtcdlunq 
Typisierunq 1

' [Dependencia TipificacidnJ a la ''Abteilunq 
Alloemeine Unterhaltung'' [Dependencia de Servicios 
Generales] e\¡ la cual pc.r la terminacil,1"\ de trab.E'l.)os 
urq1?ntes no puede tc•mar sus vacaciones. 

Dado a. q1...1e el mc•mentc• de terminil.ci~·n da lc•s t:rabajos no 
se podi a preveer, nc1 pudo presentarse en su me.mento .. 

En la Carta 3, 
Personalde::ernent" de fecha 
prórroqa para las vacaciones 
de 1928. 

Franck 11 

proveniente del ''Maqistrats 
21.3.1928, este ultimo ac:epti.'I la 
de Cetto, pero hasta el 31 de mayo 

Esta cc•rrespondencia de Cetto cc•n la bw·c.,cre:,cia de aqu~l 

ºSiedlunqsamt" nos da ciertas informaciones sobre aqudl aho cte 
1927. Primero, nos percatamos de la actividad incesante de Cetto, 
quien no tienP. tiempo d~ tc•mC\1- sus Vc1C.!1cione~. Pc•r el oti·o lado, 
nos enteramos de que ha sido removido a c•tr;;\ dopendancia do 
trabajo. La siguiente carta nos propc•rcionara mucho m~s datcis. 
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16. Carta 2 
Carta de Franc.k al 1'Hc•chba.uamt 11 de F\-ankfu\·t, 14 ele mar=o de 
1929 

\lod1bl'U • lr.t 
J' ... r.t/4MQ 

..... ~ ..... ",,,. 
rus:1u?l~;!:~1 nrnt 

1ii•J~'.l~~t:V•rP rr."tn\:furt r./:1, 1 drn 14. 111n l~re, 

1íí.l.1.ruñ1,;.:,:·; 
1!L 

•lt dca ,t.nutic •t'1tt'r,,rrclcht 1 die l'irnc~11:1run1; &Ur Urbt'rtu

l"nf\" r4c:\ ;,.!'turl·u'''"• drr rur tlt ,.lntt'rnonr.tl! t:i= Urll'u~s

"l"n .. nr.•r•·•1rr -:·r 1 :u:in~~:-:!,.cliic bd~ 11:-ct11lr:i.t r.u t'r• 

·tr~~r.n, •·trl. ·'""• r. et to \rt ln"'11 .•r 1'1r!:r ,OrlnrHchtr 

.·.r· .·ttrn .. ., Jr..1n. \!l'"'t ·ion f'rr 11·u·ll!1!1" ':·•ntrtr.run( 

:ur /rt'llu.,r ,,,,..,., .. ,,.,. lintrr•1· 1.tur· vrr!'lrt~.t -oro!rn un•I 

nlc!ir ltrnr\·ul•l '°f:''l'1'1. 

. ~ 
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2 Ma>1 Cetto 

En Franltfurt junto a Ernst May 

Carta 4. 
<V Ea se represe\1tac:i On 17> 

DiriQida al Sr. 11 Stadtrat 11 May. 

"Arqui tec:to Ma>: Cetto. 

Fran•cfurt am Main, el 5 de abril de 1929. 

La Escuela Superior de Artes Aplicadas en Offenbach 
CHen- Professc1r · Eberhardt) me ha prc•puestc• un empleo 
secundario, para impartir la clase de composición en 
sus qrupc•s de arquitect'ura, las cuales yo ¿.c:eptaria con 
aqrado~ si el maqistrado me lo permite. 

Este c•frecimiento me interesa principalmente, por su 
importancia ~~Q!:..lQ.ffii~@: 
En mi Ultimo escrito del 28 .. 10.1928 intonte mejorar mi 
sitLtL\C:ibn salarial, la cual se ha mantenidc• iQual desde 
el 1.2 .. 1927. Pienso que mi peticiOn esta al.m m~s 

justificada, ya que desde otoNo de 1927, h~ sido 
removido ~ un nuevo puesto y mi trabajo responsable 
como director artistico de la •iAbteilung A.U. 11 

[dependencia de servicios generales], justifica Lln 

ascenso a la cateqoría I (primeras fuer~as artisticas, 
directores de dependencias. C• eubdin::?ctc•res, 
cc1ordinadc1res independientes de c1bras mayores). 

Mis esfuerzos han sido recha=a.dos. se han vuelto mas 
urqentes, por la presión de tener que paqRr la 
beca-crédito cc•n la que financi~ mis Qstudios. Ademas 
se suma a mis responsabilidades~ el que desde 
hace pc1co, soy responsable de mantene1H a mis padres, 
quienes ya no cu~ntan con ninquna entrada. 

Por cstc•s motivc•s, la. mejc•ria ecc•ntimicu. que pudiera 
recibir de mi trabajo en Offenbach, que dcsempehar ia 
afuera de mis horas de tt~abajo en el departamento~ me 
se1·ia de mucha impcirtancia. Les pido pc•í lo tanto. que 
acepten mi peticilin cua.ntc• antes. ya. que debere Qmpe::ar 
el 8 de abrí l. 

11a:< Cetto 

Frankfurt a/H., el 19.4.1929." 
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17. Carta 4 
Carta de Ma.>~ Cetto al 11 Stadtrat 11 M~y, 5 de abri 1 de 1929 

l ....... ~ ~ ... 
0 1 ~ 5l.l•lli:.h"•' l•:ll"l1Stl1~n Lthr;it"t)\,1llc11,0rrcnb.ith 

( ""'''' p, • .,, .. ,,,,. E~··1·1t.1r•ll ) h.•h"" ,.,,r ~'" .. n11l.t!n -

.~ .. 111:11• L·•l•·~··ll• fiir E11l<1•1'f H• 1hrr:11 Arc.r11lelrtMr

•1 ,., ..... ,,, .,, •::•·• h • 1.·111 '!'·,.1 •l111tl10::•1 ,,.,. G·mc11-

1-1·,.11• ,¡ ~, ~'·1•1 \1'<•1 , 1 "1-:;h fl•.,11\t' ,lflll'!l\":11 lU "'i111-

,;•('o\1°1•1•., 

h ....... 1 .... 1 

• .:. • ,, , G ••1 1 1·.~·I' 111\ ¡. r '·"•" H.,;11: .1,11"~, \11" 111 

1: ._ ....... ,, 1 . , r., ., .. ,l , ..... i.z.~T ••· w1r1 ........ •:.l, 

: 1• 1 -··" •rn, ¡,h , 1 '" ; • "' ·• '' Al•l1'" 1o•~·r,.-1,,. h--

1· .• ~ 1.\ 1 I:· 1 ·.h " I• , .,_1··!1• 1 ~ 1 t .... ,.;,.,\ 1'1~7 1 ;u\ 

'!•l'I·•' : ,,. ! 11 1. •1 P 1.1. ·11 1 .... ,1 ... 11 ~ 1 ,,..,1~11 : .1r' u•'lo• u•!l• 

., .. ., ·r ,,.1,., • 11 ;i • .-,., ··t! 11• ~¡;., ·l l "'•' 1 ,.:1,..,· Li:• l••r' 

,¡ .. ,. 4 •.• •1l•tt': A,U, l11~'.i:1111:h '111·• E10.,r1h•1"'1: 111 u1111 ·~¡; 
lil•l,.:"'.ol'I 1, .. , . .,, .. i.,'i1•,.ll•1"1;.0:•-1(i·i(!,.,.l:.lull.•1• 

11.n t>l•il \ •• , U·•\ •1' ,: •.·11....,, ,.., •l"r, ~"'' \l!-tiin• 

•11· · t,.1l"i' ,.,.':o¡•• "'I' "'""'''' """ ) ... Ch• Í"r\11'1.o 

l'•1n· •l •"'·'I' l"l1•"'t' "• 1 1 • ""'~r'I b-=• ¡,¡,,., ·"ti 1 .. 1rt:11 

... ,,.. 11 :11 • ·•. ' ¡ .,, .... ~:· ' •• 11 ....... ;,. '~t··;ic:hll1,1•tll 

D ,!'I 1 r• ,.,, '" 1~1l 

ll'\1~1 .. :11"'1·1 t 11•'1•:.•1·V·1 .. ,'11;:,1 ... ,,11.,111iru-

: ,,,, .• ,,,,,,, ..... ,, ,11). '" r-:,· ;..·11t.•:1.r"1:.11"t··r-

1 1 ..... 11., ·•• L, ........ .,,, .,.,, •. , ....... e11•n••••t-....... ,, ... 
A,.• ,it'·t' (;"<' • •I' 1 l •I f111.,.t1 ·11'° '1-:ILo;":. .. 

: ,.,... .... • • t,;( •· • ;. ,. 1::u ~ H, • ~ .,,:¡, , .. :.
:. ••'• ,,¡, , .• , A"·"""' ro• , • '. 1 1\:1' 1c•1,..1" o:r .. Ohnl¡ 
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1 
' 1 

- .. ·- ._.,.,., ... , .......... ··. ..., 
.,,unºBtd~utun1 und ·lch oltte u·.,..,, u'i s.I• 1ii. '··.·¡1 

.. ·8 • Aprl 1 elnseucn 1011t•1 mir "•l"'.6¡lltha.L . ··:·~.'I 
lhre Ge11ehnll&~t ¡u ºeoShrtn. ~ >º , .•, 

~~&· ... -:'¡ 
. .. .... ,¡ 

fran•rurt a¡M., cltn 10,,.1929. 
" .. :i 
. ... 

Yonlt1\tnJU Guueh lst f1r>utt tttrrn Stutr.1t Oro t~,.: 
L.1n3u u...,.cn Herrn Slac1tro1t W a y ilotrttot'n •oroen ,.¡f'""·! 

oer dltt~~~~.•tl'ler' e1ne hóhere E1n .. e1~1o1ng tlu Ce t to····~ 
zu s:eneh1nlgen ,,d,.,. 1h1\ :t1e Genc1-.111suna zur Ueuern&fl'l\f ocr .• :··j 
f(eorru.;.:schSlt1t:un!I •n l hctvnllt.idtn von 3 Uhr •b ¡11 er- ,; 
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Max Cetto 2 

En Frankfurt junto a Ernst May 

La sequnda parte de la carta 4 dice: 

11 La peticit•n presente fue entregada al 
Langer por el Sr. 11 Stadtrat" May, con la 
suba de categoria a C e t t o o se le 
el trabajo ~~cundario durante 3 dias de 
partir de las 3 de la tarde. 11 

Sr. 11 Stadtrat 11 

petic:ibn se le 
permita tomar 
la semana, a 

En la Carta 
F'ersona lde zernent 11 

el arquitecto C e 
con tal de que 

5, fechada el 29.5.29, el "Magistrats-
responde al Sr. "Stadtrat" May, que acepta que 
t t c1 se ausente durante 3 tardes por 5.emana, 
reponga las horas de traba.jo de esos di as. 

La pet"ldltima carta de Ha>: Cetto a May nos informa entre 
otros ccisas, que a partir de 1927 Cetto funge como 11 primera 
fuerza art:Jstic:a 11 en su dependencia de Servicic•s Genera.les. Cetto 
habia entrado al 11 Siedlungsamt 11 , seguramente recomendado pc1r Hans 
Poelzig, pc1r su sensibilidad pl~stica. Pc•r tl>sto en 1926 en el 
Departamento de Tipificu.citm, diriqido pc•r el joven arquitacto 
Ferdinand Kramer, se le encomienda el proyecto de un 
:~Qb!~mªb!ªn!ªg~:2 ~n mQ!iDQ Q~ s~c~~n e2c2 !2 n~~~ª e!2n~ª 
!~rrn2.=~l~!tisª en la Gutleutstrasse <vease representaciones 18, 
19 y 20>, a c1rillas del rio Main en Franl<furt, ya que las nuevas 
11 Siedlungen 11 construidas por May requerian enargia elktrica. El 
molino de carbOn, que se construir:ia de 1926 a 1929, se 
convertir! a, segdn Jochem Jourdan en ºun excelente monumento de 
la cultura industrial de la Mtg,ld.IQ. 2§.t;,b.!.!..s.t!.t~!.t [nueva objetividad 
o sobriedadl 11 <12>. 

2.3.2. El molino·de carbón <1926-19291 

El edificio industrial de Cetto se encuentra dentro de una 
qenerac:i6n posterior a aqLtellos elaborados por Ecehrens, y tambil!n 
Muthesius, Taut, Gropius y Poel:ig. Cetto conociendo estas 
obras, aporta en su molino de carbin la slntesis de una prc•funda 
1·efle>:iOn sobre naturale:a y tl:cnica, como alternativa para el 
arte industrial. 

Se trata de una gran nave de 36 m. de largo x 20 m. de 
ancho Y. 12 m. de altura, en cuyo srltano se encuentran las bodegas 
de carbón ademas, un sistema de tdneles de aire caliente o vapor, 
proveniente del 11 l<alorifer 11

, la caldera en el costado derecho de 
la nave, para generar el movimiento de las mb.quina.s de molienda. 
En la qran nave industrial <una sola altura) se encuentra del 
lado d~recho la maquinaria de molienda, racionalmente alineada, y 
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18. Pl0nc1 de conjunto de la centrc:d termo··elktrica. donde i:ic.> 

obse1-va el molino de carbón, de Mal: Cetto~ 1926-1929. 
Isdmetrico y planta del conjuntD. 

60 

1. mc•l inc1 de carbDn 
2. ~imacenamlento de car

bon 
3. puento mlf:cf\nlco dr::1 a

carreo de c~rbin des
de el puerto 

4. y 5. plantas gcnera
tricE>s de elr:H:tl-ici
dad 

6. cbs~ de máquinas 
7. bodega de ccnt=a 
8. canales de agua fria 



19. Molino de c:arbon, de Max Cetto 1926-1929. 
Planta y esquema de rec.c•rridc• del carbOn. 
Los planos del molino pude rescatarloG en los archivos de las 
oficinas administrativas de la Compahl~ de Electricidad de 
Franl<furt en Gutleutstrasse 280. 

1 
1 
1 
1 
1 

1- -- - - - - - - - -- - - - - ------ - - - - - - ~ 
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20 .. Fachada hacia la calle Gutleutstrasse del molino de carbC.\1, 
de MaK Cetto 1926-1929 

t-

'1111 111' 

- - - - -----------a....---~--- - ~- - -l. - -
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-

o 

62 



Hax Cetto 2 

En Frankfurt junto a Ernst Hay 

del lado i::quierdo~ una qrüa que recorre toda la nave 
lonciitudinalmente, con un sistema de elevación, que sube el 
carbdn almacenado en el sdtano. Este sistema de elevación es 
movilizado entonces t,-ansversalmente por otros sistemas de qrllas 
<4> que despla%an el carbe•n horizontalmente de las bodeqas a las 
maquinas de molienda y una vez molido el carbbn vuelven a 
movi 1 izar sus planchas hacia la qrUa longitudinal de la nave, la 
cual traslada el carbbn hacia el frente del edificio, pc1r do\1de 
pasa un puente mec:anico de acarree• de carbtin. Este puente 
prc•viene de los muelles del rlo Main, donde descargan los barcos 
el carbOn sin moler. Este puente penetra por la parte trasera de 
un C:Ltcn-pc1 que se encuentra l iqeramente remetido de la fachada. 
principal, a todo lo larqo del costado izquierdc• de la nave 
principal. Por el interior del segundo piso de este cuerpo 
recorre el puente, descarqando el carbdn el1 alquna de las cuatro 
entradas, desde donde resbala el carbdn a la bodeqa en el sdtano, 
directamente a la plancha de elevacidn. El puente mecanice ya 
descarqado, sique su recorrido pasando por delante de la fachada 
principal, dc•nde recibe el cargamento de c:arbOn molido de la grlla 
longitudinal de la nave, dandc• vuelta al terminar la fDchada para 
alimentar primero a la caldera, a la derecha de la nave, y 
desvii\ndose deGpues para al imementar otros edificios. 

Para elaborar este proyecto, Cettc1 debit. estudiar 
profundamente los procesos prodLtc:ti vos, que se l levari' an a cabo 
en este edificio de nuevo tipo en aquel entonces. El concepto de 
este edificio productivo estd basado en un eje de composición 
lonqitudinal y cuatro transversales. Esto implicc~ el diserJo de 
una nave perfectamente modulada, con una estructura de marcos, de 
columnas de concreto y· cubierta de estructura metAlica, remetida 
de los muros de las fachadas e>:teriores. El marco tiene 9 
intercolumnios, el primero de vestibulacit.n y 2 por cada eje 
trano.versal de · produccidn y composicidn. En su sentido 
lonqi tudinal tambien estil modulado el espacio e11 cinco partes .. 
Las deis de los cc•stados coincide con las maquinas de molienda a 
la derecha, las bodegas de carbdn a la izquierda y la central 
como circulacidn tanto de la qrda, como de las ~ escaleras que 
bajan al sdtano y de la circulación peatonal a lo largo de la 
nave. La nave secundaria, responde a los mismos criterios, 
teniendo C•cho intercolumnios, que se vinculan a los cuatro ejes 
transversales de composicidn. Su estructura de concreto se 
e>:presa con potencia, recordlindonos a lc•s contrafuertes ge•ticos, 
por donde se acentuaba el paso de la energla de la masa 
construida. Esto trae el recuerdo a la torre de agua de Posen de 
Poel:dg y a su maestro Schaefer. .El programa arquitect6nico de 
Cetto se basd en un estudio las relaciones con los dema.s 
edificios pre.ductivos de la planta. A partir de ~sto, logra una 
clara. concepción del espacio, que sintetiza y abstrae en un 
organismo (13>. Realmente es sorprendente la claridad linguistica 
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a Ma>< Cetto 

En Franl<furt junto a Ernst May 

del provecto, tcimando en cuenta, los 23 o 24 ahos de Cctto, y su 
poca experiencia et1 prc.yectos arquitectónicos. Tc•da esta 
definición y orqani;::ación interna se torna leqible 
arquitectOnicamente. 

La fa.c:hélda de la nave principal sa ern:ue\'"ltra estructurada a 
partir- de un entramado reticular de metal, "Metall-fachwerk 11

, 

destacado en verde, contrapuesto a los ladr i l lc•s aparentes en los 
interit•res de los cajones. La modulación es perfecta,, se cibserva.n 
muy liqeramente y mc1s qrLlesos los cuatro ejes, que fo,~ma\"'\ cinco 
antrejes, reflejo de la organí=ac:ión interic•r. Cada uno de estos 
a su ve:: estA seccionado en tres c:a.;c•nes. La altura cori-espc1nde a 
tres entreejes ht•ri::ontales... Lat prc1porciOn de la f~~c:.ha.da 

representa 15 cajones de ani:ho >t 9 t:ajo11es de alto. El dísefio del 
entramado, resulta r iqurosamente modularle•. Asi' tambien la 
ventilacidn es incorporada ~ esa ldgica: tres ventilas 
correspt1nden a un cajdn. De t<)l manera que la Yentilac.iC'·n no 
interrumpe la idea CE?ntral de la fachada.. Todo aquél entramado se 
encL1entra ,-emetido con 1-espectc a. un marco de ladrillo .aparente 
también, qL\a parece sostener al fin d1~ cuentas ul írAqil 
c11tramadc• met~l ico. La idea central e;:pres;.a entonces unz.. pc•tcnte 
te11sit.n e\"'\tro el elemento telC.u-ico, de albahilnri.:..\ •¡el met~lic:o, 
que a aL1nque de racional modulación, resulta. debil anto el 
ladri l lc1 .. 

Este marce• de ladrillo de la fachBda usciende dc.asde la 
tiei-i-a misma~ y envuelve al elemento. racionalizado. ter:11icc•. En 
planta este elemelito sujeta como qrapa la estructura. de la nave 
principal, ya. que lds columnas esbeltas de ccint:reto se enc:uentr,'ln 
remetidas atr~s de este marco y de los muro~ laterales de 
ladri 1 lo aparente.. Esto5 m1.1rc•s conti nL1Un el movímiento 
.:\Sc:encíc•nal de la fachada. ºlos muros ascienden y crean clara.mente 
el apcrvo pl~stíco a la cubierta .. Es un edifíc:'ic• industrlal, perc• 
uno ve penet1-ar el elemento ºtlerra. 0 , que retc•Qe el elemento 
11 tdc:nicei 11 y lo ~poya'.' lo afianza a la tierra misma.. Esta 
dialt:!c:tica del crecimiento del apc.yo 11 natwral 11

, n.acido de lt1. 
tiG>rra v del elementD tec::nico quo se apoya en i?l y que se vuelve. 
tra'1~oarente il traves de Ja retlcula de cristal .... 1

• <tt•). .. 

f'ool:zici, en su fbbric.a qulmica en Lubi0n habia utilizado este 
rec::ui-so de i..t\, entramado metb.l ico, con ca.;ones modula.dos, 
contriilpuestos a. un muro redondoa.dc•, de ventanas .. ~rqueada. El 
recuisci del entramado metdlico qLu~ Pciel;:iq inauqura" esto\\ 
retom~dci de un tradicional sistema constrLtctivo de las casas 
a.lemar1~.s veni~c:ulas, so trata del "Fachwerk 11

, el entram.:.do de 
madera, en el cual los cajones se rellenan de tien·a y fibras 
veqetales. Poelziq reutiliza un sistema tradicional y lo enfrenta 
il un con te>, to nuevo, creando una expresi On dramAtiea de la 
tradición .. Cetto retoma este recurso de Poelziq, pero no s~ trata 



Max Cetto 2 

En Frankfurt junto a Ern&t May 

de una copia, ya que en todo el proyecto, se C•bserva la 
profundidad cc•n la que Cetto ha entendido e interio1~i¡;ado los 
princ:ipic•s enpresionistas de c:reac:idn. 

Adc•lf Meyer pudo haber ejercido una fuerte influencia sobre 
Cetto.. Meyer participó iqualmente en Frankfurt .. Sobre la misma 
Gutleutstrasse, en la que se encuentra el mc•l i no de Cetto, Meyer 
construye. en 1929, pc•co antes de su trdgic:a muerte, el edificio 
administrativo de la cc•mpaffia de electricidad, para la cual 
traba,jaban Cetto y Meyer. La fachada de concreto aparente, 
claramente modL\lada y de un potente juego volumetrico; hacia 
atrcis bajo una qran c:tipula de concreto y otras alas de cascarones 
delgados de cc•ncreto alberga espacios de trabajo do11de Meyer 
loq1-a rep1-esentar de una· manera madura, cdmo la funciC'.11 interna 
de cada espacio productivc•.• puede 1-eflejarse en el e>:terior. Esta 
legibilidad arquitectOnica de los procesos industriales la 
demuestra Meyer con mucha pcitencia en la 11 t<col~en-ei 11 <fabrica de 
coque) que construye en 1927 para la Cc:1mpt'lt'ri a de Gas. Con un 
lenquaje tdcnico claro, permite la lectura exterior del edifico. 
Meye1- v Cetto debieron conocerse y discutir, conc•cer las C•bras el 
uno del otro, habidndolas recorrido cuidadosamente. Porque Meyer 
y Cettc• cc•mpartlan la tarea de dar una im,1.gen a lc•E edificic•s 
industriales de Frankfurt. Tristemente Me'{er mL1ore a los 48 a'Mc.•S 
en un accidente, por lo que aquella relación, quedari!1 trunca. 
Creo que se puede indicar que Cetto enriqueció su lenguaje 
qracias .?.l contacto con Meyer y viceversa. A parti1· de 1929 Cetto 
cc•nst\-ui ra practicCl.mente todas l .:is obras de la compahla de 
electricidad. El coordinadc•r del Departamentc• Tipificación, 
Ferdinand •<ramer~ con quien trabajd Cettc1 de 1926-1927, 
c:onstruira en 1929 para la 11 Siedlunq ~Jesthaus~n" el edificio de 
c11.lefacciOn central CC•n lavanderia, en cuya planta tC1mbiEn se 
denota Ltna clara organizac:iOn del proceso tbcnico. Pe,-o tanto en 
el caso de Mever en Frankfurt. como en el de t<rame1-, Cetto 
pi-opone con anterioridad un nuevo concepto para la construcci6n 
industrial. 

En ~sta obra Cetto demuestra una sintn~is de lenouaje 
arquitectónico sumamente defini~o y decantado. Cristaliza e~ la 
l<ohlemahlanlaqe, lo que escribilt siete a'Mos mas tarde, en 1933~ 
en una carta a Goebbels, Ministro del Reich efe Propaqanda e 
Ilustración del Pueblo: 11

[ ••• J sólo partiendo de las tensiones 
Ultimas de lo formal, sC.lo desde la e::trema espirituoli:acidn da 
lo constructivo hast~ el limite de la inmaterialidad se podria 
qui::ds formar una. nueva realidad [ ••• J 11

• 

Cetto nos confronta con una slntesis, que a peEa1· de ser 
frute• de una reflexiOn aguda, tiene una pc•esla y 1..ma fuerza 
propias. sDrpresivas. Lo mismo ocurre con Roemerstadt, BDrnheimor 
Hanq~ las c1bras de Martin Elsae55er en Frankfurt. La sensibilidad 
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2 Max Cetto 

En Frankfurt junto a Ernst May 

plclstica de Cetto es apreciada en Franl,furt!I existe una 
identif'icacilon mütua.. En este sentido el "Siedlunt1sbau 11 de 
Frankfurt es una clara excepciOn en la Alemania de ia sequnda 
mitad de los veinte.. F'c1r t!sto hay que reconocer r.1,.tevamente, el 
acierto de Cetto para seleccionar en este caso su centro de 
~raba.10. La estancia durante seis afi'os de Cetto en Franl(furt pudo 
por ello cristalizar la bdsqueda comenzada en el taller de 
Poelziq. De hecho, su relación con Poelzig no cediC. durante estos 
af'los, y mantuvieron una estrecha c.cirrespondencia epistolar. 
Adem:i.s la distancia entre Berlín y Franl~furt permitiO seQuramente 
frecuentes visitas a aquella ciudad de sus estudic•s. En Eierlln se 
reunian constantemente los 11 discipulc1s 11 de Pc•el-;:ig para discutií 
larqamente sus e>:periencias. Poelziq seguiria hasta 1936 
impartiendo clases en Berlin. De esta ma\1era, la refleHidn y 
prdctica del e~presionismo, aunado al dominio del lenquaje 
moderno, se fue profundizando. 

2.3.3. Obras en los Parques de Frankfurt <1927-1928> 

El sequndo afio de e>:periencia profesic•nal de Cetto ser¡'¡ 
sumamente productivo. En aste año Cetto sera. ascendido de 
cateqoria, su responsabilidad se1-a. mayor. En la depende11cia de 
Servicios Generales, se le encarqa1-an perso11alme11te varias ob1-as, 
entre c•tras, unos yg§!.i~!=!J.:g§ .€'.D gJ ~-ªgr~r-~m~!1.!g?.g~, parque 
Bertram y un EeQg.!l~D Qg Qg§fªD§.Q g.D §J ~º?.!:E.eE!f~, en el parque 
Oriental, ambos proyectos se construir~n. 

En los vestidores del "Be1-tramswiese 11 Cetto <16>, <vaase 
representación 21> re~tiliza una torre eMistente, a la cual le 
abre una hilera de ventanas v cc•nst,-uya dos losu.s. Pcff medio de? 
un medio cilindro de escaler~s une este cuerpo a. otro hc•ri~ontal 
mAs ba.;o, que hacia el ·frente fo,~ma un sombreadc• pOrticc•. Los 
medios utili=ados son sencillos, los costos ba)isimos y su tien1po 
de construccidn: de marzo a junio de 1927. Pero m .. 1evamente 
descubrimos un lenguaje formal madl.trC•. Esta cc.mposiciOn que 
destaca a el elemento vertical sobresaliente desde el cual penden 
ligeros cuerpos horizontale~ ~er~ un tema reiterado por Cetto en 
11~~dco, qui=~s alin m~s despues del encuentro cc•n Wright, quien 
utilb~aba este juego de volúmene!i., dest.o\cando en sus casas, como 
pivote vertical el elemento de la chimenea. En lc•s vestidc•res de 
la 11 Bertramswiese 11 encontramos también una suti 1 y precisa 
inteqracidn del espacio interior y el e>:terior- del pa1-que. 
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21. Per.spectivas y foto de los Vestidc•res en la 11 Bertrams\.,,iese 11 

en Franl:furt, de Max Cetto, 1927. 
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22- Fc•tcis del p&.bellOn de descanso en el Parque Oriental en 
F1-anl:furt, de Max Cetto, 1927. 
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2 M"" Cetto 

En Franl:furt junto a Erm•t May 

reprcsentaciOn 22> demuestra tambi en a partir de elementos 
s1Jmamente se,icillos, t.ma composici~m de oran SF .. msibiiidad 
pldstica y de inteqracidn de su arquitectura al medio natural. 
Este pabel 1 On se encuent,-a dentro de u1'°' parque sumamente en tenso 
y silvestre. En el centro un pocc1 escondido 'se halla el laqo, al 
~ual Cetto le enfrenta una losa semicircular~ sostenida por tres 
delqadas columnas circulares, en el centro de l.n los.l. En el 
perimetro del semicirculo Cettc• construye una banca con respaldo 
de concreto y \..!na pared acristalada, con herrcrla modul~da por 
rectilnqulc•s verticales, que proteqe del viento. Este cuerpo se 
libera, al prolonQarse el moviminntc1 semicircular creandc• dos 
brazos paralelos pergolados. De esta manera Cetto c1-ea LH1a zonA 
intermedia1 abierta, pero delimitada, que relaciona ~l cuerpo 
semicirc:ular' con el embarcadero en la orilla del laqc. y el c:r.mpo, 
al cual da la espalda. El semicirculo en cambio enfrenta de lleno 
al lacio. De alll proviene el encanto de este espacio~ que 
violenta la naturale=a como bastiC.•n de obsc:rv~cilon, penetrilnc1o en -
el laqo, perc• rcsc¡uardi\ndo y proteqiendo en el intEffiC•r: jucqos 
dial~cticos entre el e>:terior y el interior, lo cc•nVe>:o y 
cóncavo. El semicirculo puede abrigar o repelar, deprendiendo drt 
nuestra pc1sicif.n, ante e1, C• en e1. 

El frecuC?nte use• del 5emiclrculc· por Cetto en esta epoca, ü..l 
iqual que en PlQLmas primer~s obras que elabc.11-li e:on Mb:cicc.•, ari.t 
iqualmente qaneral en lc•S arqLtitectos de F\~ankfurt. La 
arqui tec.tura de prc•paganda de Mcnde?lsohn a veces era e i tada para 
crear elamer\tos diferentes o de sorpresa an CC•I"ltexto5 u1·banc•'3 
monbtonos. Asl muchos de lon 1idific:ic.1s \"\uevos importantes eran 
destacados por elementos redondc•s- Cetto tu~b \¿1 eleqido el 
semicirculo como espacic1 e:·:cepcic•nal para alberqar 'l enfrentar la 
naturaleza. Ejemplar resulta la escuela de Cc•cina. qlle p\·oyecta en 
1928. 

2.3.4. Entrada al .Mibito internacional& el Concurso para el 
edifici~ de la Liga de las Naciones en Ginebra (1927) 

A pesa\- del trabaje• de tiempc• completo cc•n el cl.1.:1.l tenil.t qur: 
cumpli1- M;rn Cetto en el "Siedlunqsamt 11 , ya que nos e11teramos que 
r?n ~ste aho de 1927 no habla podidc1 tcini.;\1·5,a V.:\Cr1cione~r:. 

participa junto c.c.n su coleqa y compatiero de tr.!tb.?ljC• Wolfqanc 
Banqert en el mas importante y controve,-tido concurso 
intcrnacit•nal de aquellc•s ahos, el concurse• para el edificio de 
la Liqa de la Naciones (a11terior a la O.N .. U.) en Ginebra, Suiza. 

Banqert y Cetto ya hablan participado en 1926 como pai-eja en 
un concurso convocado por el Magistrado de la Ciudi!.d de Franl<furt 
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Hax Cetto 2 

En Franl:furt junto a Ernst May 

para elaborar el proyecto de 11 Zollamt 11 ~ un edificic• 
administrativo de aduanas. Banoert traba.;aba cc•mo urbanista 
directamente cc•n Erns.t May, con quien junto con Herbe1-t Bc1ehm 
realizaron la mavoria de los planes urbanc:•s de las nuevas 
11 Siedlun0Qn 1

' en Frankfurt. El proyecto que entregarlan en 
con.iunto, nombrado 11 Zol lstock 11

, qanari a un tercer luqar < 15>. 
Este concurso servirla como experie11cia de acoplamiento mutuo. 

El proqrama arquitectbnico debla contemplar la qran sala, 
para reunir a 2,600 personas, el secretariado qener~l, con 
amplias posibilidades de oficinas, la problemcitica de las 
circulaciones y la relacidn con el medio natural <ya que se 
encontraba el terreno a la orilla del Lago de Genf) y el conteNto 
urbano. 

Cetto y Banqert mandaron su proyecto <Num. 33~), al iqL\al 
que cientos de otros arquitectos de todo el mundo. El proyecto de 
Cetto y Bangert <vea.se representaciones 25 y 26> se cc1mpc1nla a 
partir de la gran sala, semicircular, que prc0ducla a su ve::. c•tro 
movimiento circular del Gecretariado social. La propuesta de 
Cetto, que logra un movimientc. del edificio muy natUT·al, adccuüdo 
al terreno, se abre hacia el lago, de manera que pen-mi te una 
ew:celcnte vista desde cada uno de los lugares de traba,ic•, 
mientras que hacia la ciudad es cC.ncavo, de manera qLte recibe!. 
Nuevamente Cetto evidencia su juego barroco de la c:onc;avidad y 
convexidad del semicirculo. 

Su proyecto no ganc1.r la ni ngl'..111 premio, perc1 si habla sido 
observado por el critico de arquitectura ·Sieqfried Giedion, qui~n 
en un articulo aparecido en la revista §!!y~gJ.1~ declara el 
proyecto de Cetto y Banqert como el mc.jor proyecte, alemjn: "No 
queremos desaprovechar en esta ocasión para destaca,- el proyecto 
13\1 f,,,~ma estrcl 1.-::da del o;;ecretBiriado qeneral. el cual es mas vivo 
y menos artificial, que el prc.yecto (premiado] de l<riks.on. E~ el 
proyecte• Uúm. 335, que paoviene de dos jóvenes .:1rquitec:tos 
alemanes Max Cetto y W .. D.:mgert <Frankfurt, Hochbauamt>. Sin duda 
es el me_jor proyecto aleman 11 Despues cc•mo pie de foto del plano 
de conjunto del provecto de Cetto escribe: ''El proyecto de C~tto, 
en el cual el secretariado Ge rQune con la qran sala. Hacia el 
laQo alas c•rdenada.s radialmante" -<ta>~ <vi?anse reprE?<;;;entaciei1"\es 
23 y 24>-

Los dos mejores prc•yectc:is dE.?l concurse•, er?n el <h:! LL? 
Cc•rbusier y el de Hannes Meyer, pero el jurado se decidió pc•r 
unos proyectos monumentales de tipo ecldcticc•. Anta esta 
injusticia~ los arquitectos funcionalistas arm~ron un escJndalo, 
y decidieron concentrarse en el Congresc• Intei·nacic.nal de 
Arquitectura Hc1derna. SiegfriDd Giedion, quien era ya un cc•nocido 
critico de arquitectura moderna, invitó especialmente .'l Ma>1 
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23. Articulo de Siegfried Giedicq1 aicerca del prc•vectr.i para la 
Licia de las Naciones en Ginebra, de Cetto y Banqert, 1927. 
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24. {impliación del articule• de Gied1on cc•n cc•m1,:mta¡·ic• sc•b\-e el 
pl·oyecto para la Liga de las Nt3cic•nes, de Bc.~nqert y Cettci. 

C'lllJICllll~U "'1u11111:111r11, IPJllt1m111 111 ""' IU.llllltll!JfU TUIUfl" 
nun11 te& Go11IQrbiiubu fdbfl, C!11 l:Jnn ~lrr nld¡I niil¡rf -
t>ctnuf rlnQtg~ngtn n.inllrn, mlc ¡. 'Jl. bk ~nnnung 
unb !tlnblnbunn oon Cfubilfum unb ~plo111111tn, 1101\ 
!Nrt:mnltn uub 3oumalljlrn ¡u orfd¡d¡rn f}clt, ob num 
bit 3ufnbrtcn uon 'nnfcmg an lttnnm obrr nft - uiif b:I 
fe <rrrbuprr - lm C!>ebñubc frll>P 11omrbmrn i:oill. !Nil 

") '1llt 1t1~llr11 nld;I torro 
f1bltn, ani!) cut blt!rr E1rUt 
a11! tlnrn C!nti:iml ii~n iihn• 
lh!1 '1ublrnf/innl11n 'anorl\. 
11unolln<!Jrnrt11lltlrrtnla•• 
bln)mrrilrn, bu ltl>cnbl!ll'r 
1111:. unlunfl¡m:::nbli~u i!t 
clt bu l'rtltprhónlt toan 
C'rlfüu, ~ll 111bu1!1111111111 
~1. !l.'t. 'llllr eh b11td¡ ~o 
E1!111~li1tl bfll !l~l!rrbun• 
fltt nfcbnn,!111111mt 11 t1r11 
11:>1\junj'otnbr11lld1rn'l:1d:!• 
1rl1tn!tlla1e.trua1111!19!. "º'"' mu1nlfQtl, {la~· 
hucmll !lttlrnfaU. \[111 
rlnu fin l>t(lrn •rutld¡rn 
l!n11ril1fr, Cb. 

1nu.1rl\ im1 1111¡,rru1urm1m1 ur1u1¡nn1>w•·•1~ ,1111uu1u11n•·n. 
;inbrm 9irult.i in t>ttl 11nfd,icbrnrn (1i.\l¡rn 1ruMil11m, 
0rknkttt 1mb '.!1tiltt11 brf11tt>nl. Gllnunl 111dn r~11r111 
11rmclninu1rn c.!ln!'nng rrn ~:uMilmn uub 01111ti. 
111~lrn ~u. fo 11111 <!'ril111~(r - mlf r!t in ldnrm 
<';rfnmlwnl - tlnrn l•rirnbrrrn Jrd¡nlirl1rn l!insrllril 
in tin lrt•cn~l!lf(¡ %d1ildl11t{llirb 11in~t~rnlrl: bm 

25. Provecto para la Liqa de las Nacion~E~ de B~nqert y Cetto. 
1927. 
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26. Proyecto para la Liqa de las Nac1c•nes en Ginebra, Sui:a. de 
Banqert y Cetto, 1927. 
Isc1métrico y Planta Ba.}a del edificic•. 
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En Fr.,nl:furt junto " Ernst May 

Cetto~ a participar como miembro fundadc•r del CIAM. Asl en 1928 
Cettc• .iu11tc1 a Alva1 Aalto eran los miembi-c1s más jóvei,es de este 
orqani smc•. 

El proyecto de Cettc• y Banger t 1-e~ul taba un ve1-d.:1dt:ffo 
trampolin de despegue para Cetto, ya que le• daria a conoc.e1· en el 
medio eurc.peo. A partir de los conqi-esc•s del CIAM Cettc. ~e 

encc.ntrar \a personalmente a todc• Lm gn..1pt• de c1rqu i tec tct1~. 
reconc•cidos. a quienes, a pesar de l~ dif'erencia de edndes~ 
frec;uentara durante esos af'los hasta (;;'} e~:i lic• cm 1937. En una 
entrevist.a, a:fi1·maba Cetto en 1979: 11 Yo he tenidc:• amistad cc:.n 
Gropius, a pe~m- de la qran difen?\iCici de C?d.:1d. Nos cc111ncimc•s en 
sesiones del CIAM, una asaciaci6n de arquitectos de todos los 
paises, de arquitectos modernos bajo la dirección del arquitecto 
practicamt?nte fundado1-, Le Ccn-busier. Lc•s \1Lll?VC•S miemb1-c•s 
invita\-on a un grL1pe< bastante reducidc:• y tuve la 5Uc\-te de ~.er el 
miembro mds .;oven de e~a asc•c:iación, e.osa que me favoreció mucho 
en mi c:arrora 11 •:19>. 

2.3.5. Edificios para la Corupahla de Electricidad de Frankfurt 

En cGe mismo t1Qiti"1do aí"10 de l92'7, Cr:ttc• rc.~li;:.:1ra el 
proyecto do una pl6nta gcn~ratriz de electricidad, que s~ 

constrttyó liqeramente modificada en 1930- Cetto. ~l iqual que 
Meyer. ~Q1-a11 los .1rquit~ctc·~ de lu Cc•mp.:d""l\a da Elt::>cb-icidítd de 
Franl~furt. Para esta compahla Cctto rcali:ar~ cin~o pro~~cto~ da 
edificic•s ha~ta 1930, de lc.•s ct1alcs tc•dt'n :.e? c.on!:>truym-or'I. Cc·n 
1 ~i:.¡ .. H2ctc. a G=.tc,~ r!rhficic•s Ch1-1stPph Mc·h1-. v Mir.:harJl Muel lar 
comentan que a}Qunos c1·itic~1ban al movimi~nto cic Fr8nlcfurt. 
porque los d1sE~D$ d~ la casa tlpo cr2n d~m~si~do ~0ncilloG• sjn 
parecerse a la~ casas altamenta i11tel9ctt1al1=~das da Le 
Corbuc:.it:··-· El los n~sponden que fue intoncional, ya que "cc•ntaba.n 
con p1"";!i'" !!<:•nas de:· t<1lontc• p 1 ~st icr.• f"-'(' el l·lc.•chbai.121.mt dG Fr onl·:1"Ln-t 11

, 

v par.:.'\ di:-1nci~tr~1--lo ~e citan ~lgLin<H'~ c-:!::celt~ntes c•b1-¿:1s indiv1dL1~lt?s 

como l.3 C<'\!.'i-a Budqe, de Mart Stam. t..lerner 1·10!;,1?1- y Ferdin.:.\nd 
l<1·amer. al iqL1~l que l~s pli.H1t.:.:; cy..:c·¡-.c~r;.;ti·ic.c·.:;. de· clcctricidnd dr> 
Mm: Cetto y la remc•del21cidn do 1'1.:i.y. Els.:-u?ssG'r 'I Hed8b1-and en ul 
1'Palmenqarten 11 <20>. 

El pr~me1· proyecto do 
g@D.QC§!ci; 9€ ~l@~.t.cist9.~9 
rep,~esent.acibn 27>, que Mc·hi
Adol f Mover <21> ~ pei-eo que 
remitirla a Cetto. Se trata 

1927 es c.~l ~.l.J1JJfül~Ol."1L2~C.l~'..'.. P. .. 1ª-IJt~ 
en la calle Th1~len5tr¿see <vdaso 
~/-M~;~ 11;;:- ,;tr ~bL~Y~1~·-~~;:¿~;:;~;mc=ntr1 ü 

en lc:is. dcm.?.5 fL1P.nte$ ccdnciden on 
de un odificio de cu~tro pisos~ de 
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27,.. Perspectiva de la 11 Umspannwerl~ 1·, planta c;lEH1eratri;: de 
electricid~d, en la calle de Thielenstrasse <proyecto), 
Cetto, prc•yectado en 1927, y se construye 1 iqeramente 
modific~do ~n 1930. 
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En Franl:furt junto a Ernst Hay 

planta baja libre, sobre columnas.·La parte central del edificio 
es flanqueada pc•r dos volL.lffienes sobresalientes en fc•rma de 11 L 11

, 

sostenidc1s desde la planta bajil por murc•s, lc•s cL1ales a su ve::: 
emfatizan un bloque de ventanal al centro de este cuerpo, que se 
encuentra adelantado. En este blc1que las ventanas se ericuentran 
remarcadas pc•r fran,;as verticales. Los dos cuerpos laterales se 
encuentran atrasadc1s aUn con respecto de los cuerpc•s en "L" ~ por 
lo que se c•bserva un escalonamiento hacia el centro del edificio. 
Este escalonamiento se observa tanto ho\-i::::::ontalmente cc•mo 
verticalmente. La planta baja est~ libre~ el primer piso se 
encuentra tambi~11 remetido en relaci~m al bloqLte del ventanal, y 
lo mismc• oc:L1rre hacia arriba. Cetto n~mete una frci.nji.\ de ventanas 
qlle c:orresponderi an al tercer piso y nos esconde el cuarto piso, 
que se encuentra varic•s· m~trc•s atr~s, desde donde se rec:ibe el 
cableado de alto voltaje. Los cuerpos laterales. sin 
escalonamientos en su primer piso muestran un muro de vitrobloc:k 
c:ontinuc•, en el segunde• piso se trata de un muro maciso, que 
l ueqo se al te\-na por dos franjas corridas de ventanales, 
rematadas peor la lc•sa, que ligeramente salida logra U\"\ momento de 
sc1mbra, que finali;:a el cuerpo. En el lado derecho el cue1-po 
lateral tiene un movin1iento, que vuelve asim~trico al edificio, 
en el cual remete varios metros el ~]timo piso. 

Este 11 Umspann,,.Jerk 11 pc•r sus escalonamientos nc•s recuerda a 
Adolf Meyer, pe1-c1 tiene ciertos elementos que hacen pensar 
tambirl-n claramente en Cetto. Pc•r ejemple•, el muro que flanquea y 
cmfatiza el bloque central. L~ milnera en que asciende, 
permar1ec iendo muro, sin perde1-se come• elemento independiente. 
Esta. caracter lstica la veremos en sus obras de 11exico. La 
semant i ca conformada por el ble.que en "L", que 11 ega al muro, 
pero 110 leo pe11etra, si110 que ambe•s elementos permanecen intacte•s, 
i ndepe,id ientes. Lc•s ventanales cc.rr idos, al terna.dos cc1n muro y 
rematados por la losa, que crea una linea de sombra, sin la cual 
el cuerpo se perderla. 

En 1928 Cett.c• prc•yectar~ y ccinstruira oti-o ~91fiSiQ 

9@D.!il:ª.!::r:.!~ Qg glgf;!r:.i.~i.9.fü~ .'..'.!J!!l~fb-ª!!.§D.!~gg .§ h!D.9 É~' en la cal le 
Fr-iedensstrasse <véase representaciC.n 28>. Este c:dificio deb!a 
estar unido a otro, el '1Umformwcrl:'', que habla sido construido 
pocos afrc·s antes. 

En planta baja, se encontraban hacia la circul~c\~n las 
peque~as celdas para reqular el diesel, cada una con su puerta 
metAlica y directamente mnniobrables desde afuera. Las cnldas 
inte\-io,-es de cables y c:ontDctos podlan ser maniobradas desde 01 
pasillo interior~ separadas de estas se encuentran las cam~rüs 

mds grandes de los transformadores de doble altura, al iqual qua 
el taller. elemento sobresaliente vertical. Este cuerpc• m,i.yor cze 
encuentra unido en su planta. alta a los demas, puenteando a su 
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2a.. '.'UmschaltanlaQD 5 und 6 11 , planta qnneratri: do elec:tricid.ad 
en la cal le Friedensstrasse, Cetto ~ 1928. 
Isom~trico y Planta 
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vez estos cuerpos con el edificio ya pree>:istente. La planta alta 
se encuentra adelantada con respecto a la planta baja, lo que 
permite el total acristalamiento de esa planta. Nuevamente remata 
con la losa adelantada, que crea una linea de sombra final. Este 
jueqo volumétrico crea dos puentes, elementos definidos~ que 
nuevamente llegan ill muro opuesto sin penetrarlo, si1,o guardando 
cada uno su independencia. El muro del cuerpo principal sobre el 
que se apoya todo el segundo piso puenteado del cuerpo a su 
i;:quierda, funciona en planta cc•mo qrapa, que junto al mLtro del 
taller cierra y delimita estrictamente ese cuerpo. Ese muro 
tiene no sólo presencia en planta,. sino tambien en altura, ya que 
en la fachada este muro se vuelve un pivote vertical,. hacia el 
que corren l~s direccionales horizontales. Esta grapa, que on el 
recorrido por el edificio muestra su fuerte presencia central 
organi:~ todo el movimiento a su alrededor. Asi el cuerpo a lü 
i:quierda se ordena a partir de dos muros anchos, par~lelos al 
sentidc1 de la grapa, y la grapa crea una esquil1a hacia el 9ran 
puente al edificio anexo. Cetto demuestra en este proyecto como 
la u ti l i :.ac i On de los muros debe ser esencial • Un muro de fuer te 
p\·esencia como centro del movimiento, y los espacios a su 
alrededor de mc•vimientos direccic•nales hacia afuera. 

Este ccinceptc• del espacio lo habia Vt?rtido Frank Lloyd 
Wriqht <1869-1951) en sus casas de~de principios de siglo, pero 
lo vemos 1.1tili:adc1 nuevamente en el prciyecto de casa de Ci\mpc1 do 
tabique en 1923 de t-lies van der Rohe. En este proyecto de Mies, 
al igual que Rn los proyectos de Wright, el centro lo 
representaba la chimenea~ como muro potente y presente en altura, 
a su alrededor se c•rdenan los espacic•s, que parcialmente so 
limitan y se abren uniendo los espacios, permitiendo siempre U\1a. 

fluida cc•municacibn espacial. A partir dal centro corren los ejes 
ligcrDmente despla:ados hacia el paisaje. La influencia de Wright 
se de.ja sentir ·sc•bre las vanquardias europeas, la esc1...1ela de 
Am~terdam, Dudol~, sobre el Stijl .. Hies, sobre los expresionistas~ 
Pc•elziq~ Me11delsohn~ Haering, Scharoun, Neutra. Tambi~n tendrJ 
t.-Jriqht una fL1e1-te influencia sc•bre muchos de los arquitectos de 
la SEc;lllnda oener.-~cit.n.. a la que pertenecia Cettc•: sobre Aalto, 
Scarpa. Rossi, c.otc. <22>. La mayor la de los nombres que he 
se('(aladc., sin poder hablar alln de la fuerte influencia de ~Jriqht 
en loG movimientos de vanguardia mexicanos de los a~os cuarenta~ 

est.t.n i-ol.:<.cionadc.s c:c•n Cetto <veanse las representac:iones 29 y 
30~ de c•bras dc= l-tB01-ing y Scharoun, relücionadas con Cetto>. La 
r.:?fle::i~.n de Cetto sr.obre la obra de Wright se remonti\ il sus 
p\-imeras c•brü.s. 

En 1929 Cettc• provec:ta otra planta generatriz de 
electric:idad ~b!!!!§Hª!JD~g!:k~ §QQ.r.g le c;~ll~ S~c;IJ~!:§.Q!Ü-!!! <vease 
reprcser1taciOn 31). Se trata de un edificic• alargado, que en el 
extremo i=quie1-dc· tiune los volC:IJflenes mas ültos y sl:1lidos, 

79 



Proyectos de Haering y Scharoun, relacionados con lc1 obra dC! 
Catt~. 

29. Planta y corte del establo "Gut Garké\u", cm Holstcin, de 
Huqo Haerinq, 1924. 

30. Casa PiH"a ol fabricanto Frit:: Scliminlrn, cm Locba.u, Hans 
Scha.roun, 1933, pcn-spC?ctiva y planta. 
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2 Hax Cetto 

En Frankfurt junto a Ernst May 

recordandc• Lln pocc1 el Larldn Building en Bl.lffalo en 190't de 
likiqht y el edificio se va deslio:ando horizontalmente hacia el 
otro eHtremo. Este movimiento es emfati:.adc1 nuevetmt?nte por las 
losas 1io~rame1"'\te adelantadas, que crean una linea contim.1a de 
sombra. En aquella direc:cicin ~e lc1qr~ una a.liQerñci6n del vc•lumen 
qracias a una franja de ventanal que corre bajo 1~ losa. Todo 
Cste movimiento termina en un medio cilindre•, de escalerD.s. po\
el CUñl asciende un muro de vit1-oblock, que sutilmente gira junte• 
con el muro, debajo de la losa. 

El 1Jltimo edificio impc•rtante para la compafiia de 
electricidad lo proyecta y se construye en 1930, despuO.s de la 
.;1.cci.dental muerte de Meyer, se trata de la planta qeneratriz de 
electricidad ~~§~b§l!~nlªg~ ~gr.Qgn~ :<,;y:§g§~ rgQ!:.§§91D1§~ .. !..9D ;?g~ gn 
J'ª f9l!g .S:.éfbgr2b~.lmgr k~D!.1§!E-ª.?.§§~ cerca de la Miquels"'llee. 

En este casc1 se trata de un edificie1 qut: r-etoma elemente•s 
utilizados anteriormente, pero los man6ja de una manera mAs aud~= 
y eleqa\ite. Cecmc• elemento central ob~<:n-vame•s el muío!I como plano 
eng\-osado, enfatizado, "' partir del CL1al se de~prenden r~metidas 
de el tres franjas de mu1-c:• hori:.:onte1lus del cuerpo princiµad. 
Estas franjas de muro s.e al tern~n cc•n deis f1-r.mj.:'s ininto¡~rumpidc:.\:, 
de ventanales!" que corren desde el muro, superando la esquina 
h~sta el otro eKtremo, paralelamcnt~ a ln avenid~. Una tercera 
mds alta franja de ventanas 1 rematada por una lo~a l iqeré.\mr-nte 
volada, delimita el volumen. Esta Ult.l.ma frunja se origint'I con 
anteric1ridad que las das mas bajas .• por le• QLIO enmC1rc.:.:.' el mure•. 
resa.lt,;mdo asl una díreccionanlide.d p\-c1p\.\C?~tl\ pc•r el rl"lurc1-plano, 
transversal a. la direccit.n de la avenida.. El cu~rpc1 m~s ba.)c•, 
bastante remetidc. con respec:tc1 a la hi?'\'lqueta, se ,:1po·1a en el 
centro de 1 muro. De esta manera el mure• es el punte• de l leqada 
del cuerpo bajo y de partida del cuerpo principal. En cuanto al 
mc•Vimientc• ascender.te, li'ste muro, que se encLH~mtí"C\ enm.E\rcado por 
los ventanale.z.~ se prole1nga. en la parte tr;.Hwrn. en uni\ tor"rc, que 
supera en altura a la tercera fran~a d~ ventanal corrido, de 
manera que la sujeta e insinúa. un eje vcrtic:til ~ 

Ob~ervamc•s asi nueva.mente el uso d&l elemento ccntr.:.\.l ~ '"hl:•lt:l 
m~s i:\bsb-acto, el muro-plano (Stijl> en dt1nde ~:e cnc:LH?n\:ran ;ombos 
cuerpc•s., permaneciendo el mure• como elemento indivi.dui:\l, ~in 
fui:::.ionarse con lc1s cuerpc.•s, de é\lli l.'.='\ pote\1c::ia de esto 
orQanismo. Ademds de los fuertes gestofi direccic•nales que 
~compahan el ,·ecc.rrido de la avenida, i.gL1alme11te el momento de 
choque, y el mu\-c1 plano producen Lln n1t•vímicnto direccional 
opuestc•. 11

( ••• J Sdlo partiendo de las teno:iiones Ultimas de lo 
formal, sdleo desde la e>:trema espirituali::.?.ción da lo 
constructivo hasta el límite de la inmaterialidad se podría 
quizi\s f0rmar una nueva realidad C ••• J 11

, palabras de Cetto en su 
carta a Goebbels en 1933. 
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2 Ma>1 Cetto 

En Franlcfurt junto a Ernst Hay 

2.3.6. Los 11 Volkshaeuser 11 de Cetto, el dominio del lenguaje 

De 1927 <:~ 1928 Cetto trabaja en un prc•yecto que tristc;mente 
no se c:onstruird. Se trata del ~YQ11§b~!-..l.? fr'ªY.Db~..!!!'~ [Casa para 
el pueblo en la unidad PraunheimJ <vease representaciOn 33> <24>. 
La unidad Praunheim se construirci de 1926 a 1929. Se trata de una 
unidad de hileras paralelas de casas individuales de dos pisos, 
entre las cuales, alternadas, se ancuentra una circulación 
vehict1lar C• jardines con hortali4=as familiares. En medio de la 
unidad pasa la avenida Ludwig Landmann-Am Ebelfeld, en la CLtal se 
construyeron edificios de tres pisos~ los cuales puentean el 
acceso al inte1·ic1r de la unidad. Para esta unidad elabora CettCi 
uno de sus mejores proyectos. 

Cetto habla realiza do un teatro como tesis 
ai;;esc•rado por Hans Po el =:iq. Ser la interesante 
trmba,jo con este proyecto, ya que sin duda 
1-alacionados. 

profesional 
vincular ese 
deben es ti1.1-

El proyecto de Cetto se basa en Lln concepto c~ntral, que es 
la qr~n sala de reunión, en forma de abanico que envuelve a la 
comunidad. Se trata del espacio central de la comLmidad, en donde 
se formarla la vida espiritual del grupo. Este seria el espacio 
para la demc•cracia.. ya que te.das estas unidades se encc•ntraban 
C•íQü.nlzadas demc•cra.tica.mente. f'c•r elle• en Frankfur-t se trascendió 
1 o meramente cc•nstruc t ivo, atr as de 1 a arquitectura se encontrab1'?\ 
todo un nOcleo ético mltico, de matiz expresionista por lo que 
realmente se trata de 11 utoplas realizadas'' <Tafuri). 

En el interior de este 11 Vc·lkshaus 11 Cetto demllestra 
dralicade::a para tratar al hudsped. Primero le genera un q1·an 
pórtico~ bajo el cual permite una socialización primEra y 
resquarda al póblico de la lluvia. El acceso lo forma un cuarto 
de circulo, que invitn al hu~ped a su casa. Un amplie• 
deambulatorio recibe y permite que el espacio fluya naturalmente. 
En el interic•r del auditoríc• el espacio no se detiene .• e5tc1 
diseftado de tal manera, que fluye~ da la vueltA, alrededor de la 
!Sala. encierra al gn..1pc• alli rc:.>unidc .• Se? genera r.n aquel espacie• 
Llrl movimientc• circul.:u-, que adc>mas es rC?petidc1 y E?mfati::ddo al 
te.mar en cuanta el volume1, del 11 Vc•l\:shaus 11

·, el cual es un scicto1· 
de circulc1:0 que insint:'a la posibilidad de movimiento total del 
voll'tmen, que gire a partir del escenario y abarque todo el 
espacio circundante, toda la unidad. Este movimiento e~th 

e>:presado en el exterior por el elemento curvo más alto, que 
propone el qiro. Es un edificio que ne. reposa, que desde el 
interic1r del escenario, ejerce una tensión centrtpata y al mismo 
tiempo centrífuqa hacia todo su perimetro de influencia. Este 
mc1vimiento est.i m.i\s enfatizado, al observar la separaci6n 
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33. Prc•yecto del 11 Vol\:shaus Pra\.mheim 11
, Cetto, 1927-1928. 

Planta y maqueta. 
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En Franl<furt junto a Ernst May 

deliberada, que existe entre el auditorio, y las oficinas 
on;;1anizé\tivas a su lado. Se sep1:1.ran, permitiendc.• el movimiento 
ci1-cular del auditorio. Las escaleras redondas desde donde la 
comunidad puede ascender al segundc1 pise., permiten una 
pe1-spectiva sobre la unidad de la cual vienen. Este elemento 
circular de 90 9rados, es demasiado debil para puentear ambos 
cuerpos, pero su funci~n es esa, crear un momentc• de conciencia 
sobre la realidad. 

Hacia afuera este edificio es sumamente am.:ible, pre.pone 1.1n 
escalc•namiento de al tura, presentando una al tLn-a mo?\ne.iab le al 
peatt.on, que convive cotidian~mente con el E!dificic•, lo resguarda 
con su pOrticc•, abre su Vc•lumen c:on ventanas, que dialc•gan con el 
exterior. Pere• aun asl la pe•tencia del edificio esta latente. En 
su cercania. se siente une• arrastrado hacia el inte1·ic1r. 
Arrastrado pc1r el movimiento circular ascendente del 11 Vc1ll~shatm". 

Nos hace test1qc1s de cC.mo el espacio p1...tede ser una herramienta 
revolucionaria, qua conduce a la transfo~maci~n dol ~ntorno. 
Tiempos heroicos, en los cuales como en la Torre de Tatlin~ vemos 
reprC?sentada en esta espeic:io, tcdc• un prc.yecto de sc•ciadad, e11 el 
que se creía profundainc.nite. 11 [ ..• ] Sólo partiende1 de las 
tc.~nGiones tlltimas de le• fc.rmal~ sdlo dC?sde la e::trema 
espiritualizacidn de lo constructivo hasta la inmaterialidad, se 
podrla qui:as formar un~ rcal1dod nueva c .•. J'' 

El :~Q.!~§1.J.2':.'.É H~~i~ <vea se represeritac: i On 34> 1 o prc•voc ta 
Cetto en 1931 para ''Siedlung ~lellerhof'' para la esquina de 
Frankenallee y Sodener Strasse .• en un.:i. =ona indust1·ial. La 
11 Siedlun~ Hellerhof 11 de 8(10 viviendas~ fue disE•t'lada pe,¡- Mart Stam 
y construida de 1930 a 1932. La Franl~enal lee es una ave11ida. que 
cc•linda con la unidad habitacional, hacia la c:U.J.l de.n ttrias 
hileras de casas duple>:, pc•r lo tanto el 11 Ve•lksllaus" ~e 

encc•ntraba enfrente de 1 a 1...mid~d. 

El proqrama e>:iqla una qían sala para 800 e>:pectadores. 
biblioteca, sala de lectui·a pa1-a nl'Mos. salonoti m~ü pequ~hos p.:11·ú 
talleres, caf~ en plDnt~ baja y c~sa del conserje. Este edific10 
emfatiza la esquina, cn·:?i.'1ndo una contraesquina muy 1 lamativa. Sa 
forma pc1r un cuerpo, que en la esquina se curva en todw su al tura 
y S'.? encuentra con un cuerpo agregadc1, de planta baja l ib1-t? con 
sd l c1 tres del qadas co 11...tmnas. En esa contraesqu i na, e 1 CL1erpo 
ii'Qregado pr~senta Lm mure• maci20, q1...1e crea un mc•mentc• de intensa 
fuerza. El muro curvo, el cual aparece como pesado y maci:o, se 
vuolve transpa\-ente y 1 igero, se desvanece al perfo\-arso Ci\Si on 
su total altura por una franja vertical de ventana5. El muro 
macizo~ sobre el Cl1al Cetto anuncia cc1n un letrcrc1 vertical 
11 VOLKSHAUS 11 , proviene e}:traffamente de un cuerpo sumamer1te 1 iqero, 
de franjas corridas de cristal, cc•n franjas delgadas de muro. La 
transicii..n del mure• mac:i::c. curvo a la transparencia tCttal y del 
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34. Perspectivas del proyecto para el 11 Volkshaus l-lest 11 desde la 
Frankenal lee y desde la ccintraesquina, Cettc•, 1931. 
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cuerpo 1 iqerc•, al elementc• pesadc•, tcimando en cuenta que ese peso 
no lleQa a la tierra!' sino que es sc•stenido en el aire!' al 
encontrarse, invierte tcitalmente la situaciDn del edificio y 
Cc•nvierte este mcimento de la contraesquina en un momento opuesto 
al edificio. Pof tanto origen de la tensión. 

Para e\,fati zar especialmente este me.mento hay que imaginar 
el ,;uegc• de lu= que se crGaba en las tempranas noches alemanas,. 
donde la franja vertical de ventanas!' cc•n sus marcos horizontales 
reman:ados ilumina te.da la esquina y el letrerc1, lo c1..,al creaba 
una fue1~te imagon de prc.1paqanda. En estos elementos si se 
reconc:•c:e una fuerte influencia de la a\~quitectura propaga11dlstica 
comercial de Mendelsohn <25>. Para entonces Mendelsohn ya habla 
constr1.1ido el Cine Universllm, en Berlin,que si11 duda tiene 
paralelos con esta obra. El cuerpo CLlrvado, perforado por la 
franja de ventanal, cc•mo por l.:.~s ventanas mas peque't\as deja 
entrever E?l 1-ecLlerdo de Poelziq en varias de sus obras, como en 
el molino de Breslau y la ft~rica quimica de LL1ba.n. El 
e>:preGic•nismc• en FrankfL1rt de ninguna manera ha sido t•lVídado. 

En la "Sc·de11er Strasse" $e C•rigina el mc•vímiento del mL1ro 
curvado. Alll escalonados corren tre~ n1uros, con franjas delgadas 
de cristal corrido, rcm~tadas cada una por una losa ligeramente 
volada, de tal manera, que la fuerte direcc1onalid .. ~d hor1zc•ntal 
repetida tres veces es tra11spo1-tada al cuerpc• del mure• CL\l"veadc1. 
En la avenida 11 Frankenallee" el cuerpo ala1-gado se encuentra 
remetido de lü banqueta, de tal manera qLW se crea una peqt.wí"\a 
pla=a, delimitada por el cuerpo agregado, que hacia este lado, 
parece ligero~ tan ligerc•, qL•e ne• aplasta visualmente a un 
semicircLllO, que Cetto colc1cC• inqeniosamente a manera di.J. caja 
bajo el 1'pdrtico 1

' creado que el cuerpo aqreqado. En esa plaza, 
entre ul edificio alarqado y el cuerpo agregado~ no ~e genera una 
esquina tan potente, sino que la direccionalidad horizontal 
parece envc· l •1er el cuerpo agregado, para encontrarse en 1 a 
contrae<::.quina, co11 la franja vartícal de ventanas~ desde donde se 
crean nuevos ejes contrario& a los d~ la ''Franl~en~llee 11 y la 
"Soderu~r Strasse". De hecho~ se trat¡.i. de un cc11,cepto de edificio 
de dos cuarpc•s en fc•rma do "L". Ur10 qt..1e se t:>ncuentra en el 
interior~ cuyos bra:os son paralelos a las call~s y ot~o, que se 
cnCl\t"~ntra en la esquina, de mayor altura. cuyc.s b1-a-;:c..s sehalan en 
dirección opuesta. l'Juevamente nc..s encontramos co11 este cccnceptc1, 
perfectümente ap l ic:ado al ccinte>:to urbanc•. El muro central 
vertic.al. de mayor potencia~ cc•mo centro de coordenadas, recibe 
las direccionalidadC?s ligerament.e deufa~adas. 
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2.3.7. Edificios de salud, la 
construcciones 

escuela de cocina y otras 

En 1929 realiza la renovacil..n de Lln mercadc1 del siglo XIX, 
la 11 Kleinmarl:thalle 11

, e11 el c:allejf.•n 11 Hasengasse 11
, en el centro 

de -1;--~i~d;d~--qC'; fue reemp l a:=ada, pc•r e 1 enorme? mercado 
"Grossmarkthal le", que construyó El saesser. El antiguo mercado 
habi a sido construido de 1877 a 1879 en un es ti lo de 
intel-pretaciOn del Renacimiento italiano. Cettc• respetó lü planta 
alta. pero modificb la planta baja, cambiando el almohadillado 
pronunciado, al igu~l que la arqueria, de cristal de pequeÍ"ias 
seccic•nes, por grandes ;:c1nas de vitrinas y las indispen~ables 

c:o lumnas de concreto apaíe\ite. 

En c:U.!'lnto a edific:ieis de Salud Cettc• prc•yec:tO v~u-ic•s durante 
su trabajo en Frankfurt. El primero, en 1928. fue un prc.yec:to que 
elaboro junto c:on Wc•lfgang Bangert para Lll1 cc.111c1.n-so pu¡-a un osilc• 
de ancianos. A partir de este prc•ycc;tc• 1-ealizai-a muchas c•b\-a.S en 
eGe ramo. La primer en 1928 fue la Clínica Dental Carolinum en el 
Hc1sp i tal de la Universidad de Fran\tfur t <26> l' que !Ze cc•11struy6 
poco despues, da 1929-1930 proyecta una ala de un hospitul. Casi 
al mismo tiempo reconstruye y ampl la un asilo do a.nciil\1os en 
Roedelheim 11 Siechenheim Roedelheim 1

'. Est~ proyecto se 
caracteriza, por la gran zona de mirador encristalada, con vista 
al jardln y en 1930 también recc•nstru'1e en Roedelheim una 
enfermerla. En un articulo que escribiO Cetto en 1930 sob1-e ºGlas 
und Gesundheit 11 (Vidrio y saludJ publicc:1do en el periOdico ºi~ 

Er:.eokf~r:.!gi:. ~~i!!:!!JQ, <ve ase representacie1n 35) no tamos la 
preocupación de Cetto por crear espacic1s que permitan la entrada 
de la luz y el aire. Estos espacios tanto de hospitales o asilos 
de ancianos motivan al rastablec:in1iranto pGiquico y psicoldqico 
del enfermo y en escuelas, instalacione~ depc11-tivas y en las 
casas habitac:ibn motivarlan la creatividad y el mcjc•r 
funcicinamientc• del hombre sane•. En este eser i to, descubrimc.'s i\ un 
arquitecto, de amplia experiencia con los nuevo~ tipos de vidrio 
que se estaban produciendo. C1atto participaba en el dc:sarrol lc• de 
una arquitectura qL1e no se•lo debía dise1~ar· espac:ic•s de nuevo 
tipo, sino sue debla conocer la~ innovaciones to~nol6gica5, para 
aplicar estas aprc1p iadamente a esc•s prc1yec tos. 

En 1928 Cetto junte• c:c1n Elangcrt prc~entan Lln proyecto a un 
concurso para un ª§i!e Q~ ~D.c;.iS!JQ§ <veasc representaci6n 36>. Se 
trata de Lln terreno en forma de 11 L". Sc1b¡-e el b\-azo dE!l terreno 
mAs larQo, se propone una columna vertebral, a la cual llegan 
perpendicularmente tres ramificaciones en esa parte? del hff\-et\O y 
uno que corresponde al brazo mas pequeri:o de terreno. De esta 
manera las tres ramificaciones paralelas, dividen ese b1-azc• de 
terreno en dos patios jardinadcis. Pe•-c. la ra.mificaciOn central 
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35. Copia de Articulo de Cetto sc•bre 11 Glas und GesLtndhe1t" 
(Vidrio y saludJ, aparee: ido e11 la Ec.ªntf.1:1r_t_gc. :f.~i.i1:1ng, 20 dE? 
marzo de 1930. 
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36. Isomótr1cc. y planta ba.;a del a5ilo de .:-\nc1anc.s, prc•yecto para 
ceonc:ur.zo prcsc.ontadc· por Cetto y Dangert, 1929. 
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tiene la planta ba,ia levantada sobre cc•lLlmnas, de manera que 
permite que fluya el espacio.. Las habi tacic•nes se encuentran en 
estas tres ramificaciones, creando cada una un retranqueo del 
muro, para aprovechar una mejor orientación hacia sureste o 
suroeste. Cada habitación tiene un gran ventanal, al igual que un 
bacon y todas el las tienen vista al jardln. El retranquee. logrado 
por las habitaciones, crea un movimiento en el edificic•. La 
columna vertebral, alberga las circulaciones y servicios 
generales, en cada entrc•nque se enc1...1entra la c:irculaciOn 
vertical. La independencia del jardin con la calle es creada a 
través de .irboles. Este asilo está pensarle•, para inteqrarse al 
conte>:to urbano, de tal manera, que loq1·e una cierta privacidad. 

Un ed i f i e i o muy interesante que Cet to prc•yec. ta en 1928 y que 
se ct•nstruyd en 1929, es la .§:§E~!!l~ fig ~QE.!D.§. Q-ªrª gj 1D.§~i_!¡!:!~Q 
E'!:.Q.fg§iQ.Dg! e~gggQ.gii;,Q ~~gl~~l!~b~!~t~ Chc1y en di a 11 Phi 1 ipp-Reis
SchLtl e11), <vease representaciOn 37> en la calle 
11 Franl(linstrasse 11

• Fue un p1·oyectc• en el CLlill Margarete Schuette
Lihot=lcy participd disehando todo el amueblado interior. Se trata 
de un edificiD de un piso, de losa plana, fc•rmado por un medie• 
circulo, al cual se le adosa un r·ect~ngulo. Dentro del 
semic:irc:ulo se encuentra la actividad principal del edificio. En 
la. pai-te interna de 1 semi e: lrculo se enc:Ltentra l.:"' =:ona. de 
demostraci6n de la maestra, alrededor de la cual sus alumnas 
estan sentadas. La =ona perimetral del medio circulo sirve ccimo 
:ona de pr•cticas. Las cinco columnas sobre las cuale$ se apoya 
la los¿¡, se enc.uantran remetidas del perlmetrt• varic1s metros v de 
usa manera tambi~n delimitan y secc1onal1 el espacie• interior. De 
esta manera las =.:onas de cocinar, so encL•entran directamente 
aba.jo del ventanal perimetral. El movimientc• del semicirculo es 
acomparfado por una fran.;a de cristal, remetido del paNo e>:terior 
del mLtro y de la losa~ la cual Cetto vuela l ioeramente, pa,~a dar 
profundidad al cuerpo de cristal. E11 el lado i=:quiordo el 
movimiento es retenido por el muro, que a manera de intrados, 
cierra la apertura y finali=.:a al movimiento creado por al 
ventanal desde la. =.:ona de lavado hasta la ::ona. de estufas del 
semic lrculo. Resulta interesante que Cetto escoqe este proyecto 
para darse a conocer en el medio mexicano. va que o:.ta obra es 
pre~entada en la Revista Arquitectura de Mario Panni en 1939 
<27>. 
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37. Planta y fc.tcis de la escl.1ela de cocina para el Instituto 
Profesional Pedagbg ice• "Vol taschule", amL1eblado de Mc\rgarC?te 
Schuette-Llhot=ky, Cetto, 1928. 
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En Frankfurt junto a Ern•t May 

2.3.8. Otras actividades <1929-1934! 

Este enorme trabajo de proyec:cidn y construcci~·n lo real iza 
Cetto de 1929 a 1932. junto a una labor e.cademic:a, que cumple 
tres tardes a la semana, enseNando composición a estudiantes de 
arquitectura en la 11 f<unstqewerbe Schule" CEsc:uela Superior de 
Artes AplicadasJ del Prof. Dr. Hugo Eberhardt <1B7l1-1959) en 
Off1"anbac:h, ,junte. al rio Main, ciudad cercana a Frankfurt. Esta 
actividad, que sin duda le atrala como lo demostrBrla n1~s tarde 
en Me:~ico, por tener una gran vocac:iOn para ello, pc•dla alimentar 
Llna necesidad nc1 sblo e;dqida pc·1- la practica.. si110 te\mbien un 
iinhelo pc1r la reflexit111, que en aquellos ahc:•s se volvla cada vez 
mas vpremiantFi. Esta refle:tiDn, pm- un ladc· cc•tidiar1i'!, la ve\·1le1 
reali:::andc• .;unte• a sus colegas ,l6.venes y vie,;os en el trabajo, y, 
en el nivel internacional discutiendo y participando en los 
conqresos del CIAM. Alli e>:istia el fuerte compromiso de luchar 
poi- la a\-quitectura radical. En F1-ankfurt se orqani:::d e11 1929 el 
Conq1-eso Internacional del CIAM.. con el tema sob1-e la vivienda 
del "Eidst.en:!minimun 11

• F'erc• su reflexi~m· no estaba relacic·n~1d.:a 

sólo en discusiones a1-quitec:tónic:as. Cetto militaba profundarnento 
en la vida intelectual y cultural alemana. Esto ya lo habia 
demc•strado desde SLIS estudic•S en Muenc:hen~ donde siquid las 
cla5es de historia del arte de Woelfflin. En Franl,furt, 
especialmente desde 1922, eKistla el ''lnstitut fuer 
Sozialwissenschaftlic:he Studien' 1

, dirigido por Horlcheimer, que 
reu11la a Adorne•, Mar cuse, Mi tsche,-1 ich, etc., quienes con sus 
eE>tudic•s socic•lboicos y filosbficos revolucionarla..n la vida 
inte:lectual de los dece11ios siguientes. Frankfurt era una ciudad 
importante culturBlmente, y Cetto dt: ninguna manera estuvo al 
m~rgen de todo aquello. 

Con la qran dcp1-esi lin econOmica mundial de 1929 y el fracaso 
de? la República de Weimar se termina poco a poco ese? momento 
e~:cepcio\1ü.l aleman. Se cierran tc1das las pc•sibilid,i.dus para los 
movimientos como los del "Siedlungsamtº de Fri.\11kfurt. 

A finales de los af'los veinte y primeros del treinta, la 
Repí1b 1 ica. de? t.Jei mar fracasüba por la e~:agerada p1-c1 l i f~r;ic i l•n de 
pa1-tidos pollticos, escisiones y pe•·!!>c.n;~lismc.s. L~ burguesla 
.;i.lcman.:l se inclinaba cada ve:;:: mas hacia la derecha, 'l la crisis y 
el desempleo creclan fue1-temente. De asta manera las 
posibilid~des que hablan existido e>:ccpcjonalme11te duranto la 
F:ept".1blica de ~Jeimar para los movimientc•s come. el del 
"Siedlunq~amt 11 de May cc•mien;:a.n a ser 1 imitados. Es toe. 
departamentos de obras ven tc1talme1,tu restringidas sus 
posibilidades, y sus creadores comprenden la imposibilidad do sus 
planteamientos de 1924. Es en ese momento, en 193t), cuando salen 
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de Alemania Ernst May, Mart Gtam, Brete Schuette Llhot:ky y otros 
arqui tectc•s comc1 Hannas Meyer, Hans Schmidt, con todo lln grupo de 
la Bauhaus. diriqiéndc•se a la Unión Sc.viCtica para apoyar con su 
planeaciOn urbana a la revc•luci611, espe1-ando lograr allí, por la 
centrali:=aciOn de la planificaci6n, verificar aquellas hipe.tesis 
urbanisticas. 

Asl es cc•mc• en 1930 parte un grupc• impo1-tante de arquitectos 
de Frankfl.1rt, v ante lu. situaciOn Cilda ve= mAs dificil en el 
11 Síedlunosamt 11 Cetto decide salir iqualmente en 1931·. F·oel:iq, en 
LJna confc1·encia que dicta en jtmio de 1931 ante la UniC·ii de 
Arquitectos Alemanes~ dice: "de que si 1-ve, que hasta los jdvenes 
m~s talentosos hayan entrado en la burc•cracia de la construcción 

Claro que, pc1r lo prc•nto, sercin peces frescc•s, o sea. buenos 
peces. Esto siempre ha sido asi, pe1-c• qu~ OCLlrrira c:o1, ellos 
cuanda la acción conservado~a y paralizadora de la orqanizacidn, 
des;pués de dio= af"lc•!3 di: le.bcq-. haaa efectc. en ellc·s?" <28). Sin 
duda Poel2ia lanza asta critica al burocr~t1smo en el que 
cmpe;:aba11 a caer esto:; qrandes depart.:i.mentc•s de obras, pcmsandc1 
en Cetto, aunque F'oel:::iq mismo en 1926 ayudci a Cettc• a inqresar 
en ese departamento. 

M~u: Cctto perma11eciO hasta 1934 sn Franl:fU\-·t, re.nlizando un 
prc•yecto para va..rias qasolineras 'I piwa e.asas de obreros en 
Frankfurt. Desde esos momentos Cetto, amenazado pc.r el desempleo, 
siente el recha;:o que cc.miei,=an a manifestar lc•S rl\.lGVos qrupos 
domine\ntes hacia la a1·q1.1itectLtra radical. 
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2.2.9. Cronologla de proyectos, obras y actividades paralelas al 
trabajo en el "Siedlungsamt" de Frankfurt de Max Cetto 
(1926-1934) 

~92b-1981 Trabaja en el Departamento de Pla1,eac:ion Urbanil de la 
Ciudad de Fran~cfurt bajo la direcciC'in del arq. En,st 
May 

1926-1929 MDlino de CarbDn en la calle Gutleutstrasse 28(1_. 
Franl<furt 

1926 Proyecto para un concurso junto cc•n t.Jc• l fgang Bange1-t 
para un edificio de aduanas 11 Zollamt 11 

1926 Edificio deportivo <con Wolfgang B~ngert>* 

1927 Vestidores en la "Bertramswiese 11 
:!' Frankfurt 

1927 PabellOn de descanso en el ParqL1e Oriental, Fr~nkfurt 

1927 Proyectei para el ccincurso de la Liga de las Nac:ic•nes r.:.>n 
Ginebra (con \.lolfgang Bangert> 

1927 Planta generatriz de electricidad, "Umspanm•IF.H"k 
Eschersheim 11

, en la avenida Thielemstrasse, Frankfurt 

1927-1928 Proyecto de edificio clvico 11 Vollcshaus 11
, para la 

11 Siedlunq Praunheim 11
, Frankfurt 

1928 Miembro activo y fundadc:.r m~s joven del CIAM CCeinqreSo 
Internacional de Arquitectura Mc1de1-n.:1), i nvi tadc• pc:11-
Sieqfried Giedion 

1928 Edificio generatriz de electricidad, "Sc:haltanlaqe 5 y 
6 des Sta~dtischen Elektr i;:oi taets~'erkes" .• Frankfurt 

1928 Prciyectc• para concurso de asilD de i\nc:.ia.nos (cc1n 
~lolfqang Banqertl 

1928 Clinica Dental Carolinum de la Uní ·1ers id ad dC? 
Franlcfurt 

1929-1982 Dic:ta clast?S en la Escuela SL1peric1r d" Artes •¡ 

1929 

Aplicadas de Offenbach al lado del Main, 
de composicibn en arquitectura (quizA$ 
unas qrAficas de la ciudad de Frankfurt 
Congreso del CJAM en Atenas, con un qrupc• 

corno prc•fer¡,cn
aqu i olo.bo1-0 
para el 4o e 

dE! alumnos> 

Escuela de cocina para el Instituto Profesional 
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Pedagóqico, amueblado por Mal-garete Schuette-Lihc•t:::l{y, 
Franl:furt 

1929 RenovaciOn de un mercado del siglo XIX, Frankfurt 

1929 Ampl iaci On de un rastro* 

1929 Edificic:• qencra.triz de elec+.1-icidad 11 Umspannwerk 11 en 
Eschcrshe.i.m, Frankfurt 

1929 Proyecto para concurso urbanlstico 11 Spandau 11 Berlin, 
para una unidad habitacic•nal para c•brerc•s <con Wc1lfqan~ 
Banqe1·t l* 

1930 F'ublicacibn del articulo de Cetto "Glas und Gesundheit" 
[Vidrio y $aludJ, en la secciOn: Techr1isches Blatt der 
Frankfur ter Zei tung, del peri Odie o 11!.~ EtQDtf~t1Q[ 
_?g!!!JDQ, 2(1 de mar <=o de 1930, p. 2. 

1930-1931 PrDyectD para edificio civicei "Vc:•lkshaus West"~ 
F1-anltfurt 

1930 Reconstrucc:iOn de la enfermerla Roedelheim, Frankfurt 

193(1 Ampliación y recon=>truc:ciOn del asilo de ancía11os, 
Rc.edelheim, 11 Siec:henheim Rc•edelheim", Fr.:inkfurt 

1930 Edificio qeneratriz de electricidad 11 Schaltanlaqe 
tJc1rden 11 en la Esc:hersheimer Landstrasse, F,·anltfurt 

1932 Varia5 qasolineras, Franlcfurt* 

1933 "Brief eines ,;ungen deutsc:hen Architekten anden Herrn 
Reichsmi ni E ter fue1- Propagandü. ttnd Vol l{sa.u·fk laarunq Dr. 
Goebbels 11 [Carta de un jc•ven arquitC?cto a.lem.1.n al Sr. 
Dr. Goebbels, MinistrD del Reich de Propaqanda e 
Ilustración del Pueblo], a.parecida on ol primer 
cuaderno do la nueva revista ~H.@. 1:111.1=!@. !2~~9.~!. ª-'=!.nQ.ta.1.:b.~f.1! 
~ld~r.ii;.b [La nueva ciudad, Cuaderno e':'pecial ZueríchJ, 
Zue\· ii::h .. mayo de 193:3 

* Alqunos p1-oyectos f!o nombran, retomilndolc•S del curri'culum vitae 
de Mali Cetto, sin mayores datos sobres ellos. 
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<t> A11na Teut, Bt.s.tü .. i@lf.~'d.t. im ºc!.it.@D. 8.!Ii.C:.b.!. !.~ª;2::.!.2.~§ 
[Arquitectura en Tercer Reich, 1933-1945J, Ullstein Verlaq, 
Berlin, 1967, p. 10, [Trad. por S. DusselJ. Bibliografía que se 
recc1mienda para el tema de la arquitectura en los artos de la 
Repclblic:a de Weimar, el libro: de Ludwig, Hilbersheimer, b~ 

~C9Hi!~E~~rª Q~ 1~ g~~n Ei~Q~º' Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 
1979, que de hecho fue una temprana refle>:idn sobre los 
acontecimientos en arquitectura, ya que fue editado por primera 
vez en Stuttgai-t, en 1927. Tambilm se recc1mienda: de Norbert, 
Hu se, t!@'=!.~~ ª-2.1¿€.!l 12.!.~=!.~ª;2.!!. t!Q..Q.~i:.UI! '3.t.i;;:J:ü.~~!it"=!.r.. !.JJ 9.~c. H@!.l!!ªDi!: 
B@E.'=!.12..!.U.t tLa m.1eva arquitectura 1918-1933. La arquitectura 
mciderna en la RepC.1.bllca de Weimar], Muenchen, Heinz Moos Verlaq, 
1975. Sobre el ambiente polltico y cultural general del periodo: 
Jc•hn. 1.Jillett, Art and f'olitic"<;:; in the l.Jeimar Period. IQg r.'.!!'É.~ 
§~Q~~i~~ 121Z=12ªª;-Ne~-yo;k;-p;~th;~n-B;or;;-1918~----
<2> 11anfredo Tafur i, QQ.~ ~.!.!·, pp. 237-258. 
<3> Ma.nfredc• Tnfuri, QQ.:... c;_!_:t,., p. 369. 
<4> Anna Te1..1t, QR.~S!.~.!..' p.JO, (Trad. por s .. Dussel J. 
<5> Gord l<uhn, "Létndmann, Asch, May", en ~[.\J.~~ thl~ '=!.D.Q 2ª-§. ~@.'=!.!!! 
Er.:-ªDl!f!J.C! !'.!E.§=!2ªQ~ Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt~ 
1986, p. 22 CTrad. por S. Dussel]~ se recomienda tambi~n: Ruth, 
Dieth, Qlg J~g~l9tg1~ grDá! ~§Y.§ iD ErªDtf~r! EW ~~!D iD 2~n 
J:ªbc~D !2g.§=1'.!-ª9..t k'D!gr -ª!?§.2DBgrgr ª.!?rkt§'f;.!5?.if'.b!.!g!::!D9 Qg.§ 
.?.ig.9.!.Yl19§9.E~.§b (La obra de Ernst Nay en Frankfurt de 1925-1930, 
cc•n especial f:nfasis en la construcciOn de vivienda], Tesis de 
dc•ctora.dc• en la Jc,hann Wolfgang Universi taet en Frankfurt,. 1976. 
<6> Gert Kaehler, ~HQbD~D9 !:!Dg B~ªQ!~ H.EmQ~rg~ ErªDtfYr!~ Hi~D~ 
(Vivienda y ciudad. Hamburgo, Frankfort y VienaJ, Ver lag 
Fried1ich Viel•Jeg & Sohn, Brc:i.unsch¡,.1eig, 1985, p. 219 [Trad. por S. 
DusselJ. 
<?> Humberto Ricalde, Conferencia dada por Ricalde y S. Dussel 
con motivo de la exposicidn sobre la vida y ~bra de ~latt Cetto~ 

t1ª!! !;;@!!Q.:. !!:~:i@!;!Q!:if! ª !!:ª~g~ Q~ !9 ªE9!.!i!gi;_~~!:ª !!!QQ!gt!Jª' UNAM, 
enero de 1989. 
<8> Christoph Mohr y Micha.el Mueller, E~~,J~ti.Q.!1ª!.it~~t ~DQ 
Moderne. Das tJg~g EreD!$f1!r! ~DB ~~.!D.@ ª~!J!g!:I.:. 1925-19331 
~(F~~ñ~i;;ñal id~d y modernidad. El nuevo Frant~fort ---y---~~;; 
construcciones, 1925-1930), Rudolf Mueller Verlag, l(oln, 1984, p. 
61, [Trad. por S. DusselJ. 
<9> Heike Ris~o en su libro E.c~~b.~ t!~Q.~CD.ll !..n [!:.~ntf'd.'C.! ~1!1 tlªi.lJJ.. 
1920-1933 [11c•d.,rnidad temprana en Frankfort üffi Main, 1920-1933], 
¡::¡::~;:;¡::¡-;:¡,~¡; am Main, Societats Verlag, 1985, pp. 320 ellil describe 
las obras construidas en aquellos afros, 200 pc\qinas las dedica a 
consb·uccio11c:s de servicios, 100 a la construcción habitacional. 
El volumen de edificios de servicios construidos es de suma 
importancia tambien. 
<10> Ma11fredo Tafu,-i, Qe. ... !;.!.!; .• , p. 361-362. 
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<11> La relac:iC'1n de la arquitectura con la 11aturaleza es uno de 
los temas ce\1trales en la c.ibra de Cetto. 11~s tarde experimento.ra 
la misma tensi~n que May crea entre ambos medios. ante la obra de 
Franl: Lloyd Wrlght y Ric:hard Neutra. En 11!rnic:o lleqarll a la 
sintesis de sus ensayos. 
<12> Jochem Je.urdan!' 11 Frankfurter Bauten der Energiegewinnung t..md 
Elel~trizitaetsversorgung 11 

[
11 Edificios de Fran\:furt para la 

obtenc i bn y distr ibuc i ~m de energ la 11
), en J.§JJr.P.~Sb f!:::!~C 

Br~bi!~!!~.l:!.C .!~ª!!~ -º-ª.? ~g!Jg E.C-ªD~f!!r~ g, Vie11,eg &; Sohn~ 
Braunsc:hweiq, 1984 p. 132. Interesante resulta, que Jo1..,rdan fue 
el arquitec:tc1 e11cargado de renovar toda la centrill 
termoelectrica~ ~n 1989 como Unico edificio que respeto del 
c:on.;unto antiguo fue el molino de carbón de Cetto, que ademds la 
sirvió de referencia pa1-a construir el nuevo conjunto indust1-ial. 
Pe1-o cc•meti6 Lm error al restaurar el antiguo molino de caíb~n y 
convertirlo en talleres, y~ que el marco de ladrillo, seouramente 
ya debilitado!' le• cambió pc1r un marco de cc•ncreto aparénte~ e11 
donde demuestra su incomprensión por el lcmoua.;e de Cetto. 
<13) La claridad con la que Cetto fue capaz de disefta~ a lo larqo 
de toda su vida es una de sus grandes virtudes. Esto se demuestra 
tambibn an sus capacidades como histc:iriadc.•r y tebrico en su 
madure=. Esta claridad y capacidad de sintesis lo p1-ivilegia en 
el ambiente me:ücano. 
<lit) Interver-.cibn de Humberto Ricaldc en la confc-.-enc:ia de 
Ric~lde y Dussel, QQ.~ st~., p. 30-31. 
<15> Heihe Risse, Fruehe t1c1de1-ne in Franl,furt Q.fil tjªi.1J.~ 12~Q=1~ªª' 
pp. 115-117. ------ ------- -- ----;·-----

< 16) El prc1yec.to de la 11 Bertrams~1iesi? 11 fue publicado eri la 
revista º?-§ t;i§yg f.'C2.Dkfhl!:.:t, mayo 1928, cuaderno 5, pp. 78-79. 
<17> El provee.to de pabel ltJn de descanso dc:-1 "Ostpark" fw., 
publicado el"l la 1·evi~ta Q§!§ ~~ld.l§t Er.~D.Kf'dr.!~ ~bril 1931, p. 7(1. El 
pabellón será construido en 1929. 
<18> Sieof1-ied Giedion, "Her ba.ut das VoelkerbLll"ldgebaaud~?" 

[Quién construye el edificio de la Liga dQ las Naciones?J, en 
E!§U1d.@.l.i' 1927, cuadernc. 44, p. 1(195. 
<19} ºEnt1·evista con el Arquitecto Max L. Cetto 11

• en QQ..!. s..i~:.-' p. 
117. 
<20) Chr i stc•ph 
Moderne. Das 
·c·Fu~~-iO~a l i d~d Y 
1933], p. 68. 

Mohr - Michael Muelle•-, Fu11ktionC:'litaet und 
Neue Frankfur t yriQ sei ne --9:;:~t;~---1~g~=.!~~ª 
t-"1~d~rnid~d:-El- nuevo F;:;~~fu1·t·-y-;~~ obras 1925-

<21> 11ohr y MuellF:•r, QQ.~ ~.!-~·, p. 266, en donde sr..o! atribuye el 
proyecto a Adolf MeyF:ff y ademas se comenta qLte no fLH? construido. 
<22> HP.idi l(ief"-Niederwoehrmeier, E.t.!!Q~ 1=1Q~Q. Ht:.i9.'1!:.. l;!D.Q. g~t.Q.tH!' 
Kar 1 Kraemer Ver lag, Stuttqa1-t, 1983, pp. 181-379. 
(23> Existen tambi~n otras obras para la compa~ia de electricid~d 
de Fr¡\nl(furt de menor importancia, entre ellas~ una planta 
qeneratriz. de electricidad al lado del 1'Dstpark' 1

, donde él ya 
habia 1·eali:zado el pabellC:n de descanso, y otra planta muy 
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cercana a la ''Grossmarkthalle'' [mercado mayorJ de Martin 
Elsaesser. Ambos no figuran en los libros, pero existen. Pero no 
los describiremos en ese ensayc1. 
<24> Proyecto presentado en .P.§..? ~ghl!? fr.e.n1.:fh1r_t, Cuaderno 2/3, 
1930, p. 45. 
~25> Biblic•grafla sc•bre Eric:h Mendelsc1hn: Bruno, Zevi, ~t.isb. 

!'1~DrJ~l§2bD' Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1984; en el libro de 
l;Jc11 fganq, Q!_(_g, 6.r.~IJ.i.i~tildr.. 9.~E. 5.K2t.~§§.!.Q.n!~l.!!I.:!.'ª"' StLt t tgar t, Pehnt, 
Qi~ flr..~~lt~Kt'=!C ~~a S~QC~~ái~n!~m~~, Gerd Hadtje Verlaq, 
Stuttgart, se le dedica. todo un capitulo a Mendelsohn. 
<26> Provecto presentado en ºª~ ~!E.Id@. Er..~nl;.fldtt~ Cuaderno lt/'5, 
abril-mayo 1931~ p. 61. 
<27> Este proyecto Ma>: Cetto 
Revista Bcg~ii§~E~CB th!ci~Q' 
1939, pp. 54-55, habiendo 
Lanqenscheidt. 

lo publicó al llegar a MeHico en l d 

de Mario Pani, No. 3, de julio de 
sido entrevistado por Er1rique 

<28> Anna Teut, QQ..!.. ~i.:t., p. 44 tTrad. pc•r s. DussclJ. 
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Anoni•ato arquitec~nico y exilio 

:a.1.1. La carta de 19:3:3 

El 30 de enero de 1933 Hitler llaga al gobieniC• aleman 
dentro de una coaliacidn de nacic•nal sc•cialistas~ nacionalistas~ 

i ndepl:?ndientes v catOl icos, despues de haberse? demcistr-ado el 
fr¿¡;caso de la Repüblica de ~Jeimar y la íi\dlcali::acil•n dal 
e5pectro politice entre e>:trema i;:quierda ..,. e>:t1·ema dcrec:hC'\. 
Inmediatamente loora la c:onsolidaci6n te.tell del pc•der del Par·tidti 
Mi:ic:ional Socialista y del 11 Fuohre1-pr1n::ip 11

• L.':1 repn?s.itin c:ontl-a 
la i::quierda se justifica por medio del inc:Qndio del ''Reichstao 1

' 

[ParlamentoJ atribuido al "Partido Comunista. Mien1bros de la 
socialdemoc1-ac:ia y comunistas sc•n dcte11idc1s el 21 de mar:::c• de 
1933, e 1 mi smc• d ia que se decreta la Ley de DefentH\ del Put!b le. '{ 
del Estado~ pc1r medio dC? la cual dcsE1parece el pode\- leqisli",tivo, 
retom~ndolo el ejecutivo. Con otra ley se abole el sistcm~ 

fedel-a 1 y se suprimen los par lamentcis de 1 c.s estadc1s fedm-a.t l VC•S. 
El ? de abril se reorqaniza a toda la burocracia~ e~:cluyendo ~ 

tcidc•s lc•s que 'í1C• fuc1-~n adictos Dl rl'<Ji.m~n o í1C• fuc>r.:in "aric:•s". 
0€' estc'l. marmra concluye el prc•ceso de "uriificaciCm 11 del pc1df'.>\". 

Dentro de este proceso los nacionalsoci~liztas cowprenden pronto 
l~ importaricia del control de la cultur~, do lo que se encarqaria 
el Di-. Joseph Goebbels come. titula,- del nuevo 11 Ministc.>rio del 
F:eich de Prc•paqanda e Ilustracibn del F'ueblc• 11

, fundado el 13 de 
marzo da 1933. A partir de este momento la gr~n mayorla de 10c 
artistas modernos e):perimentarjr1 le• que se hfl. dcnc1 minadc• ºlet 
inmiqrRcidn interna''. 

En mayo de 1933, estando en FrankfL11t y D la c::pec:;.ti?.tiv.;1 dt:.i 

la nueva politica cultural de los nacion~l-socialistas~ Cetto 
csctwibe una carta al Dr. Goebbel~ <vl~üsc rep,-esent11.c1t•n 38> ~ que 
se publicarla en la revista º.ig L~~!:!g §j;2Qi, que e1-a cditadil en 
Zuerich~ de!i;pues de queºª§ ~~Y.§ ErfüJhf!:!.C habi'.;i. sido clausun.tda. 
Estn carta fue trL\ducida del alemb\n por la conocida linqt\i~ta 

Mariana F1·enk <1>. Por la importancia de est.a ca1·ta, l.:i 
--epro'duc i re completamente: 
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1oven arqu1 tecto aleman al Sr. Or. Gc1ebbel s' 
Reich ~e F'ropaganda e I lustrac1 c!•n del Puebloº' 
tcimada de .Q.!g ~g!:,!g §!-ªQ~;: 1 .Zurich, Mayo de 1933. 

e.iitl einu jun;en dcuhd1tn A1dM1d.l•n on cftn He11n Reidi1minii.t.r 
· lür P1opogondo und Vol~1oul~liirr.mg Dr. Gotbbel1 
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~~~~e Q~ ~n 1QY~n ~cg~i!g~~Q elgm~n ª1 §L~ Qr~ Go~bQgl5, 
!ji!Ji§~t:Q. !:!~! Bgi!;b gg E'.r2g_~g§11Qª ~ !!!:!§ir:ª~i.~D 9g! ~~~~ !.Q.- --

11 El arte alem~n de lc•s prfo:imos dcce11ios ser.t.i.. 
herciic:o, de un romanticismc• fErrco; sera c•b.1c~ti.vc•. 
sin sentimentalismo, henchidc• de un qran -pathos 
nacioni!llista, sera un compromisc• cc.mún, un vlnc:ulc• 
qLlt? une i\ todc1s con todc:•cs - o bien no !::era11

• 

!Muy estimado Sr. Ministro del Reich! 

Las frase~ que fc•rman el nUclec• de su C1locucii'Jl1 ante 
los directc:•res de teatro alemunE'S han sido intarp1-etndo.;. cm 
un ambiente de e,:pectaciCin, mucho mi'ls allci del q1·upo de 
person~s a las que iban dirigidas directamente~ como 

15 es:prcsibn orient~dora y normativa de la voluntad de arte del 
l,uevo Estado. 

Las nume)-c•si'1S ilccic•ne$ ciisladas da- l~s últlm~s zem.,,nri!:i 
que han afect~'l.dO ..=:\ ~rtistas radical e;; -acciones 

20 comprensibles desde el punto de vist~ de la pol\t1ca del 
poder, pcrc. c:~rentcs de Lma li'nea Espiritualmente recto,-a
han estad;: •• pc1r esto mismo~ c:!npuest.:J.s al 1·1esQC:• dP. se\
cons1deradas me:quin~s y reaccionarias. 

25 

30 

40 

45 

Es cier-tc:• que lc:•s diriqentcs mtis impol-t."lntes en 
aquello~ primeros tiempos~ ~nte el imperativo de conseoLtir 
el pan de cada dtn. tuvieron que ocup~rze de asuntos mAs 
urqer.te:-s qua la prciteccit•n del ilrte~ prodL1ctc. -cc:'1T1C• cd vi110-
nc1b':lci. pero ne• de p1-lmera necesidad. F·e1·0 ¿,.] fil'\ y vl cabo 
ne• púd1e1-on dcj.J.1- de percibir con cudnta írecLtetlCii\ esai;:, 
intervenc1c•nes imprudentes y pesa.das si1-v11:·ron, bajo el 
prcte:<tc• de la elevacit.n n.;icional. p~\-i.l de<5ahc•QiJY una 
envidia prc•fesional do tipt• liberalista: ccn1 cuanta 
f1-ecL1cnc:i a Llna m<?ntal idad de a1-tesanc•S e':!t~r i les y 
amarqados~ traG al escudo dt1c:o de la idaoloqia~ preparó el 
qolpe contra el coleaa m~s afortunado, sin importar quo dste 
haya sido fñVc>1-e-cidc• pc.1· los musec•s estatales o -peco1- adn
por las musas divinas. Embravecidos t1pos de hor1:ontes 
limitadcos, que en el ·fondo ni.1nc.:i habtan tenidc• o:.en~ib1lidod 
a1-tistici'<, c1-eyendo qua h.:1.bi'a lleqado su hori?.. so 
auto"-'Lttori;:.aron po.1-a .:\Cabar con lc•s que si e-ran artie.tac. 
imputandc•lo~ desprecie:• al pueblo y seducción de la juventud. 

0.}ald que lo ql1e usted prc•ClamC'1 Ll quisa de programa, .junto 
con la declaración de una lucha sin mir~mientos contra el 
dile\'\tantismo, p1-onto l~s quiten los gvrrotes a escis h~rc.es, 
tan valientes cua11do se trata de destruir cuad1·os, como 
seQLtramente cobardes. si les hL1biera tcicado subir ~ l"s 
barricadas. Cuanto mas sequro de su pure;:.a estd el nuevo 
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50 Estado, tanto mas f ~ i 1 le ser a permitir a los artistas un 
breve tiempo para respirar libremente, un tiempo durante el 
cual este Estado pueda lleqar a la conviccidn -!ojal~ que 
asi suceda!- de que sus metas ideales coinciden con las 
im~genes vistas en los cuadros de aquellos artistas~ con los 

55 suet'ios gestados en su pecho, suehos, que por cierto de 
ninQt:m modo materialistas. V entonces este nuevo Estado 
sabr:t. apreciar tambien la actitud de los mas reflexivc•s, 
puesto que comprendera, que aquellos que despu5 del 30 de 
enero todavla no se han decidido a la adhesibn, podrlan 

60 considerarse hermanos espirituales de sus mas valientes 
pioneroS con mayor ra=ón que el si~n.Jmero de tipos dqiles y 
hAbi les l ambiscones!' ávidos de neqocios. 

Ojal~ que cu ande• a lqUn d ia, ya desvanecidos el vapor v 
65 el vaho, aquel los imperturbables vean que se estA 

cristalizando dentro de lo nuevo un co~tenido noble, no sdlo 
se confirme la frase del primer ministro Goering de que es 
mAs f~cil convertir con el tiempo a un gran artista en un 
buen nacionalscicial ista, que convertir a un peque'ho miembro 

70 del partido en un qran artista -que esta frase no st'•lo se 
confirme, sino que cada une•, el gran artista y el pequef'fo 
miembro del partido, ocupe el lugar que le corresponde. 

Pero por lo pronto la mavc•r la de nosotros, que no somos 
75 miembros del partido sentimos que no nos necesitan. Por lo 

pronto la actitud neqativa ante la cursileria nacionalista, 
la promesa de medidas eficaces contra la inundación del 
pueblo con productos del más ingenuo diletantismo son el 
dnico consuelo positivo del artista plastico. Queda ademds 

80 la esperanza de que la radical generalización de tal actitud 
impida en todos los terrenos del arte que el talento sea 
sustituidc• por la intachable ideolog\a. 

M~s concretamente estan redactadas las propue5tas 
85 oficiales en el campo del cine y el teatro; y una promesa 

cultural adn mc.\s fuerte es la instituciPn de una Olimpiada 
de Cantos~ prciclamada, con autori=aciC'.n de usted" por el Dr .. 
Layhausen. Se lo agradecerá la musa dram¿\tica, previendo que 
el choque de disciplinas cargadas de energia dar~ lugar a un 

90 resurgimiento. 

?Pero qu~ pasa con el otro gran arte, que enlaza todos 
los campos del crear humano como, de manera parecida, lo 
hace el drama de altos vuelos y que, como ~ste y de manera 

95 parecida, dará en tiempos futuros testimonio cabal del 
Estado, al que sobrevivir:i -que pasa con el arte de 
construir? Es cierto que este tema ya se ha discutido y que 
incluso existe desde hace mucho un libro, que trata en forma 
sint~tica la arqUitectura del Tercer Reich. Pero nos 
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100 atrevemos a esperar que el autor, Karl Wi l ly Sb-aub, no haya 
estado autori:ado a decir todo lo que dice o que ahora, 
de5pués del triunfo del movimiento, se vaya a tener la 
libertad de hablar sobre este ast.mto de me.do di'ferente. 

1(15 Pues con este libro neis une a nosotros los jOvenes no 
mucho más que -de nuevo- una neqación: el recha::o de los 
trabajos arquitectónicos en las Ultimas dos te\- ceras partes 
del sialo pasado. Pero pal-a. ca1·acteri::e.r su 1-elacicin 
limitada por clichªs, con lo que hasta ahora se ha estado 

110 haciendo, basta citar la frase que ceorwicrte la forma del 
teche:•, sin mS.s ni mas, en simbolo de la ideologla: "El techo 
de dos aouas ha l leqado a ser bandera del movimiento 
nacional, asl como la a:oteo el lct1·ero del e11foque 
internacional 11

• Un mc1do de pensar a tcJcl qrado se1'1timcntal 
115 omite naturalmente poner al lado de, por ejemplo, la 

mtffavi \losa imagen SC•bre Wimpi-en sobre el Meckar -qL1e 
dc:-mllestri\ la importancia de lc.s grandes planc1s del techo 
pa\-a la hc•moqeneidad del panc:•\-am.:\ udJanc•- c•tr~ imc:,qen, 
e.1amplo tomado del terruño del cancille1- del Reich, C• sea la 

120 de una de las pequaf'fa.s ciudades a 01~1 llas del Sal:ach o del 
Inn, cuya deliciosa unidad formal, lograda Bi11 planos del 
techo visibles, puede demostrar lo contrario~ El ~1ec:ho de }i\ 

i1'1flue'ncia italiana en este mc•dc1 de constrL1ir absc•lutamente 
aL1tclcto1"'10 de ninquna manera pc1dr~ disminL1i\- la valide= de 

125 nuestro a1-qumento en los ojos de laG qer1tes que no se 
oscandali=an por la íuerte influencia dC?l b~'ln-occ1 franceu en 
las construcciones de muchos de !3LIS hermanos ideo lciq icc•s. 

La cuestión de la calidad no tiene nada que ver con 
130 esta conntatac:it.n, como tampc1co CC•\1 cnta otra ob;iec1011 -mas 

importa11te para nosc.trc•s lc1s jóvenes de tc1dDS las 
tendencias- a la ideoloqia arquitec:tónic~ de los profesores 
Schult=e-Naumburg y Schmitthe11ner, o sea lH objeción de qL1e 
sus obras ensalcen conscie11te c1 inco\1scienternente el ideal 

135 burgues de una propiC?dad asegurada; que rP-presenten una 
e~:pres10n de la condicibt'\ de gente ¿1.cc1mc•d.;.rJ;1. contenta y 
satisfec:ha, que de seguro ne• hace latir ttlb.5 fuc1-tf'_. nuest1·c1s 
cora~ones militantes. El hoQar individual~sta -pL1esto que 
=talo en casos contados lc•s medic•s alcanzan pilro un pequer--io 

1'tü castillo de es ti le• scudo-histt.1·ico- sólo pod1-a hac:er 
totalmente feliz a su ducho si, cc•nstruido en un estilo 
CLtrsi, sumamente perso11al, se cc~nviorte CH1 "cspa,lo de su 
personalidad", haciéndole sentir 11 que es mds que s~1lo una 
ruedita en el qran enqranaje 11

• Sobra citar otr~s frases del 
145 mencionado libro en torno al tema ''individualismo o 

colectivismo en lá arquitectura 11 para poner en evidencia que 
ese libro ~e dirige tDnto en contra dal ethos de la 
comunidad, actualmente carqado de nuevas enerqias, . e.orno en 
contra del aut~ntico espiritu de la ~rquitectura moderna, 
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150 incomprendida en su m~s profunda esencia. 

?Entonces las cien mil valientes personalidades cuya 
vida eterna proteqe en Francia un mismo siqno sobrio, el de 
la cruz, habran brindado en balde el venerable e,iemplo de un 

155 tlpico estilo de masas, de a.rrebatadc•ra modestia? ?Cien mil 
personal ida.des orgul lc•sas de que su camisa CC\ft=! exprese en 
la calle el elevado ideal que las une y nada mas, tendrían 
que imponer a· sus cuatro paredes la tarea tan sentfmental 
ccimo costosa de convertirse en petreo vestido de su alma? 

160 
Auñque esta par.Mlola no hac:e ver los m~s sutiles 

detalles de la cuestión del individuali5mo en la 
arquitectura, sin 'embargo se ,;ustifica con ella la idea de 
que la actitud genuina111ente sacialista de los arquitectos 

165 radicales, su gusto institintivo pc•r lo unifc•rme, a.si c:cimo 
la audacia revolucionaria en la elección de sus medios 
deberian enlazar con ellos al victorioso movimiento 
polltico, si es consecuente con sus principios. 

170 Aquella generación de arquitectos tiene dispc1niblaa 
desde hace ahos las disciplinas formales y ha elabo1·adc1 las 
bases espirituales de l.:i.s que debe partir Lln Estado cc•mo el 
nuevo Estado alemcin. Y por esta ra=dn ellos han sido c•b,jeto 
de hostilidades por parte de peque~oburqueses de todas 

175 tendencias, que ahora, junto con el autor del mencionado 
librelo, quisieran verlos victimas del crep~sculo de los 
dioses. Nos reprochan que lo nacional -desde siempre l~ cosa 
m.i\s natural para nuestrC'Js corazones- no haya figurado 
explicitamente y con suficiente ~nfasis en nuestra bandera: 

180 que ironia del destino, tratandcise de un enfoque 
arquitect~nico especlficamente alemA11. cuyo c~r~ctar 

peculiar ha empezado a cobrar prestigio mur1dial y qL1e~ si 
w,a promocidn libre y orgiinica lleva al arquitecto a adherir 
el oido adn mas estrechamente al amado suelo patrio, reUne 

185 teodas las condiciones para logcar una versión representativa 
de nuest~o caracter nacional. 

Pero es seguro, que precisamente la ni-qui tectura 
radical, por su objetividad opuesta a todo individualismo 

190 sentimental, por su heroica sencillez y su fervor 
constructivo, pero sobre todo por la implacabilidad y pureza 
de su voluntad de forma, cuyo espiritu coincide con lc1 que 
usted, sef"for ministro del Reich, pide en las frases 
antepuestas a esta carta, podria constituir para los siglos 

195 venideros el monumento p~treo de un audaz arte esta.tal 
alemAn. 

Un arte que quizas hasta reflejarla el 
ettpresan visionariamente las siguientes 

1(19 

sentido 
palabras 

que 
de 



3 Ma• Cetto 

Anonimato arqui tectdnico y exilio 

200 Gottfried Benn: "Una c:oncepc:ibn del mtmdc• antimetafisicci., 
bien; pero entonces que sea artlstica". Esta f,-ase tomada de 
b.ª Y.Q.t'=!.nl~º- 9.~!. Q.Q.Q.g_r:. de Mietzschecobrar ia entonces un 
significado definitivc.; cobraria para el aleman un c:.:w:ic:ter 
profundamente serio, se?'Lalaria una Ultima seilida de sus 

205 pérdidas de valc1res, de sus m.:inias embriaquec:es y tel-ribles 
eniqmas; la meta, la fe, la victoria se llamarlan entc•nc:es: 
la ley de la forma. Esta se convertiría entcinces para él en 
un deber nacional: el de acercarse luchandc·, luchando la 
lucha de su vida, a las cc•sas que prc•Piamm,te no !::e 

210 CQnsiquen lucha\,do y qLte }OS pueblos m.:$5 .:.tntiqUC•S y mil.s 
afortunados ya han poseido, sin haber luch.:..do por el las .• 
desde su juventud, qrac:ias a sus predi~oosiciones y 
limitac1c•nes, gracias a sus cielc1s y mares: el sentideo del 
espacio y de la proporción, la maqia de la reali:acidn, la 

215 Sl.Uec:idn a un estilo. Valores estetic:os, puE'S en Alemania, 
un pais en que normalmente se SLtef'ta y se especula tanto? Si, 
lo absoluto de la forma, loqrado por d1scipl1na, cuyo qrado 
de pure:a intcl-ior e intac:habi.lidad estil\st1ca. pc.r cierto 
no deberi'a ser infericn- al de épocas anteriores, incluyendo 

220 lc.s antQriores a la copa de cicuta y a la Cíl.t=. Es m.:·ls: sdlo 
partiendc• de las tansiones Ultimas de lo fo1-mi<.l, scilo desde 
la e~:trema espiritualización de lo constructivo hasta el 
limite de la inmaterialidad 5e podri'a -qui::;:i.s- formar una 
nueva realidad ót1c:a - despu6s del nihilismo.'· 

225 
Un gran prc•blema para nuestro pl.leblo. Cc1nvancido de quo 

a aquellos que lo planteamos, movidc0 s por un impulso de muy 
adentro, no se neqara una rei::puesta, hc:tst~ dol'\de unD 5c•la 
persona puede 11 1espc1nder" de una rospuesta, queda en 

230 respetuosa expectac: it'• n 

235 Frankfurt, mayo dC> 1933 

ate11ta.mGnte 
rknt C¡;ttc:. 

Esta carta de Cetto ,-r.sul ta p."':\radiqm~ticé\ pa1-.'.ll comprender lil 
reaccidn que en los arquit~ctos de vanquardia prc•ducii\. la nueva 
politica cultural. La carta de Cetto, aparentemente raspetuo$a, 
contiene una critica sUtil pero prec:i5il al nuevo rt..qimen nllcional 
socialista. Uti li:ando el mismc1 lanqua,;e, qua p1-es~ntaban en esos 
primeros meses los nacional-socialistas, pone on cvidQncia lé\!> 
contradicciones de ese movimiento c::.n respecto ~ lc:. cultura. F'ara 
comprender la sutileza y profundidad de la critica da Cetto, sera 
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necesario aclarar ciertos puntos. 

Cetto permanece hasta 1934 en Frankfurt. Desde 1931 de,;ó su 
trabajo en el 11 Siedlunqsamt 11

• La depresión de 1929 afectC1 a estcis 
movimientos urbanos~ hasta pa\·al izarlos, y los grupos de derecha 
criticaban fuertemente a la arquitectura de la "Neue 
Sachlichkeit' 1 [Nueva Objetividad]~ defini~ndola como 
"Kulturbolsche~1ismus 11 (bolchevismo cultural J. La escena 
arqui tectOnic:a alemana se encuentra a principios de lc•G a?'ic•s 
treinta ya te.talmente di vid ida, entre arqu i tac: tc•s modarnos y 
tradicionalistas. Al definirse la situación politica hacia la 
derecha, lc•s arquitec'tc•s de la "Nueva Objetividad 11

, que habia\1 
cristalizado en su arquitectura la política social de la 
Repllbl ica de \.leimar, deben retirarse de la escena constructiva 
c•ficial .. Por ello afirma Anna Teut: 11 Aün antes de que ·el 
nacional-socialismo pudiera cortar de ta.jo aquel movimie\"'\to,. la 
Nueva. Objetividad,. ya estaba muerta como e>tpresidn oficial" <2>. 
La actividad da- Cetto, al igual que de muchos otros ;,:n-quitectos 
modernon, se vio te.talmente disminuida. La crisis y el desempleo 
afectaba directamente la actividad constructiva. Cetto hasta 1934 
se dedicarA a proyectar obras particulares en la miqn1a ciudad de 
Frankfurt. Hasta 1932 impartira clases en la Escuela S\.1peric•\- da 
Artes Aplic~das en Offenbac.h. La actividad de Cetto en rel.lciOn a 
la actividad de los af'fos 1926 a 1930 fue practicamenta nula. Pero 
si11 duda esta epoca le permitiO reflenionar sc1bre la cuC?stión 
arquitectOnica alem~n~. 

La arquitectura de derecha nacionalistm y tradicionalista 
encontraba fuertes portavoces en los hasta ent~ncDs respetados 
arquitectos F·aul Schmitthem1er, Heinrich Tesscmc•w y Pu.ul 
Schul t::e-Na\.1mburq ~ quienes lucharc•n junto con el ºKñmpfbund fuer 
deutsche Kultur" [Unión de lucha para la cultura alemnnaJ, y 
apoyados en el mc1vimiento cultural llamado "Blut urid Boden" 
[Sanqre y TierraJ de los nazis, logran hacer una fuerte campaf'la 
proselitista a favor del nacional-socialismo. Este movimiento de 
derec:ha encLu~ntra m\.1cha respL1esta entre aquel los arqu1 tectc•S que 
veii\n amenazada su subsistencia por la victoria. de la 
~rquitectura moderna, ¿1 la cual rechazaban~ A partir de los 
triunfos políticos de los nacional-soc:iali::;ta5, cc•mienzan a 
enlistarse en ese pa1-tido. A estos "artistas" lc•s critica Cettc• 
despiadadamente. El tercer pt\rrafo de la carta cc•piada (linea 25-
423 trata este tema. Criticando la manera demaq6gica con la que 
alqunos diriqentes del partido habian reprimido movimientos 
culturales~ "intervenciones imprudentes y pesa.das, sirvieron, 
bajo el pretexto de la elevacic!·n nacional, para dcsahc1gar una 
envidia profE?sional [ ••• J 11

• M:is tarde, refiriendose a eEos 
"artistas", los describe como "de mentalidad de artesanos 
estdriles y amargados, ( .•• ] Embravecidos tipos de hori=ontes 
limitados qu~ en el fondo nunca hablan tenido sensibilid&d 
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~rtlstica, creyendo que habla llegado su hora. se ilLrtoautciri:::..nron 
para acabar con lc1s que si eran artistas, imput.3.ndoles desprecie• 
al pueblo y la seducciO.n de la ,;u•1er1tud". Respc:•ndim1do a este 
Ultimo prejuicio difundido por los na;:is, Cctto escribe como 
"Jovenº arquitec:to alemAn. El cUarto pS.rrafo tambien hace una 
fuerte aluciOn a estc•s oportunistas, que hablan. coba1-demente 
destruido 1 as C•bras del arte moderno. A esta qente c:c•ntrapcine los 
verdaderos artistas y cuestiona al nuevo Estado, con el cudl 
dicho qrupo desea identificarse. 

Al lleo.;1r Hitler al gt•bierno, estas madidas contra los 
artistas de avanzada se 1-adicalizan. Mediante la ley de 
reorqani:aci6n de empleados del Estado de abril de 1933 hablan 
sido despedidos de sus puestos, tanto en la ~dministr~ción, como 
en las universidades, entre otros Hans Poel:::iq, Huqo Haering, 
Walter Gropius, Mies van der Rohc, Hans Sct1aroun, Frit: 
5chumacher, Bruno T.o\ut y Mar ti n Waqner. hechc· que se repi t id en 
tcid.::\S las restantes ramas del arte, cc•n los directores de musecis, 
Qalerias, etc. Todos aquellos quo tuvieran nexos con el arte 
mc•derno fue1·cm removidos. Tambien desapi.trccierc•n aqu!::llcs hc·mbrC?s 
de la adm1nistraci6n, que hablan apoyado la arquitectura do la 
Mueva Objetividad, Adenauer en f(eocln, Landmann en Fr.:u1kfurt Dm 
Mai1,. Hesse en Dessau. El 11 de abril de 1933 Gc1e1-inq cierra el 
Bauhaus de Berlin. En el momento er1 el que Cettc1 ezc:ribe la 
carta, la pc1li'tica cultural nacional-socialista sC'do comenzabi\ a 
manife~tarse. En abril de 1933 el '1 Bund Deutscher Architeitten' 1 

CUniOn de Arquitectos Alemanes) public:aria su prc•1::n-ama nDcic1nal. 
cc111 el que se lc•qrar~, ya en mayc1, la 11 unificacil:•n 11 c:ntre los 
arqui t<?ctc•S. El 11 Deutsc:her Herkbund", que habla .apoyado la nueva 
arquitectura alemana, era desintegrada.. A pE<sE\r de los qrandes 
Jc.qrc•s de la nueva arquitectura, se le ceri-aban radicalmente 
todas las pasibilidades de ac:cidn. El 10 de mayo sa llevaría a 
cabo la quema de libros ''no alemanes'' ( 1'und2utschen Schriftums''). 

En el articulo de Cetto, confronta al nuevo Est.r1dr:1 cc1n GU 
contradictoria politic:a cultural. Sutil. pero magistralmente, 
demuestra como el discurso cultural de lc•s n.:icional-scc:i~l ista.5 
se contradice en los hechos, por ello cita a Go~bbels mismo al 
comian:o del articulo Cl.4-Bl y demu~~tra palabr~ por palabra 
ce:.mo el nuevo cc•ncepto de arte da Goebbels ccd.ncido con JD 
propuesto por el arte moderno, a cuyos segL1idores cc•mbaten los 
nacion~l-socialistas ferozmente. Cetto es claro, pero sutil, si 
me lee superficialmente el texto. podria facilmente 
mal interpretarse, pero Cetto embiste claramente COl,tra los 
nacional-socialista, la sutileza con la que escribió el te~to sin 
duda alguna. le salvó la vida. Al inicio de su carta, en el 
primerc•, y sobre todo el segundo p~rrafo, ataca directam<:::·nte la 
pol ltica demostrada como "expresiOn orientadc•ra y r1c•rmativa de la 
vciluntBd de arta del nuevo Estado C ••• J gi;_¡;,!_Q.Q~~ i;.Q.l]Q.r.,~Q~i.'2.!.~?.: 
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Qº§Q~ 'ª! Q.YD!Q f!'ª Yi§!ª Qg !ª QQ!.!É.i~ª Q~ü g_QQ~!: ~ pe,~o f;ª[.~D.!:g§: 
Qg ~Dª !!ng'ª g§g.ir:1!~§1rogu!g rg~!2r~' han estado~ por esto mismo, 
e>:puestas al riesqo de ser mg.;f)hÜ.D.2§ y r:g§ff.!.QD§.!:.i§.§ 11

• 

En el campo de la arquitectura Cetto critica al libro de 
f<arl Willy Straub, que trata de la arquitectura del Tercer Reich. 
Rebatiendo los argumentos del autor, propone Cetto al finali:=ar 
la cr\tica de ese libro, y junto a otras opiniones similares, por 
el contrario loS !Ogros de la arquitectura moderna alemana: 11 la 
actitud qenuinamente socialista de los arquitectos radicales, su 
qusto instintivc1 por lo uniforme [comc1 el de los na=is .• que en la 
arquitectura tanto critican), asi' come• la attdacia revolttcionaria 
en la elecciC1n de sus. medios, Q@:Qgr.!.~D onla::ar con ellos al 
victorioso movimiento polltico, gi @§ SQD§g~g~n!g ~QD sus 
12tiD~iQi.Q.§: 11 í 1. 164-168]. De ninguna mani:=ra esta ofreciendo -;¡ 
arte moderno ~l nuevo Estado. Cettc• demllestra la imposibilidad de 
esa fusi~n, porque el Estado no es consecuente. A continuación 
eaalta adn mas a esos arquitectos radicales: "Aquel la qeneración 
de arqLtitectos tiene disponibles desde haco afros las disciplinas 
fc•rmales y ha 1?1€tb.Q!:ªºº le2 Q_e§g§ gg2ir_\!!:!§J§'§ ºg l.e§ g!:_1_g Q§Qg 
Q2t!it gD S~!SQQ SQffiQ g! n~gyQ S§~§QQ ~!gmªD" Cl. 170-173J. Esta 
fuer2a y seguridad con la que Cetto enfrenta un proyecto al otro 
seria inadmisible, de no ser por el cuid~do con el qtte Cetto 
pla.ntea sus ideas. La arquitectura moden1a alemal"H.\ a partir de 
una cadena de osados e>:perimentos no podi a pasar a Lma fase de 
prciyectos demostrados y tecnicamente madurc•s, ya qLle esto la 
habia sido impedido primero por la falta de financiamiento del 
Estado y de la iniciativa privada alemana, debido a la 
derechi:ación política de la burquesfa alemana y ahora 
definitivamente por el nuevo Estado nacion~l-5ocialista. Pero los 
arquitectos radicales tenian la e~:periencia tet:nica y ademas la 
administrativa, obtenida desde finales del siglo pasadO pc•r sus 
maestros y directamente en la practica masiva a lo larqo de los 
atfos veinte. Ademds, la propuesta rn~presionista pa1·a el arte, 
suponla que el arte podla recrear toda la vida nuevamente. Esta 
prc1puesta tambi~n la enccintramos en la cita final de Bcmn. Cctto 
cc111trapcne a la pobre e inconsecuente poi itica cultural de 
Goebbels, a los cobardes, lambiscones y medic•cres a1·tistas 
partidarios nazis, esa experir.mcia, esa d1scipl1n"'' y no sOlo 
como prc1yecto artístico sino tambidn una visión del Estado. De 
esta manm·a, una lectura rcipida del tento podria dej~..\r pensar, 
que Catto está ofreciendo su fuerza de trabajo a los nacional
socialistas. Lo que demuestra en verdad es la debilidad del 
proyecto nacional-socialista. En ese mismo párrafo demuestra cdn10 
el argumento de la falta de nacionalismo, con el que se critica a 
los a\·quitectos radicales, est:t. fuC?ra de lllqar. El pBrrafc• quo 
abarca de las llnoas 188-196 realza justamente a la arquitectura 
modern~, recalcando que todas aquellas palabras que Goebbels 
utiliza en las frases c~tadas por Cetto al inicio del te>:to, para 
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describir 11 el arte alem.i.n de los prónimos dec:enic•s" Cl. 33 ~ 
corresponden a ese arte. 

En el penUltimo parrafo Cetto cita a Gottfried Benn~ quien a 
su vez e ita La Voluntad del Poder de Nietzsche, nada menc•s que 
el teHto pref;;--id;-d;-Hit};;. -Aíli Benn expresa como la 11 Ultima 
salida" pa,-a el alemanes el arte, un Cirte que "sólo partie\ido de 
las tensic•nes Ultimas de lo fc•rmal, sl•lo desde la c:1trem¡,_1 
espirituali~aci~n de lo constructivo hasta el limite de la 
i\imaterialidad se pc1drla -qui=as- formar una l1ueva realidad Ctica 
-después del 11ihilsmo" [l. 221-224J. 

Cetto osa cuestionar en el Ultimo parrafc1 al111 la ,-espc•rn:-.abi-
1 idad q1...1e Ui1a persona pueda tener para dirigir la c:ul turi!l de t.ma 
n~cidn. Pero la di~cusidn central de la carta de Cetto dem11estra 
la incongruencia entre los expresionistas radicales y la polltica 
cultural nacional-socialista. En el discLlrso demaqóq1cci, 1C"3 
nacional-socialistas habian hecho mal uso de cie1-tc•s cc•ncc~ptc•S 

e>:presionistas. Cetto confronta el discurso con los hechos. 

En su carta a Goebbels, un texto densc1 y p1-ofLmdo~ de 
critica sutil, Cetto lc•ora demostrar las'p1·ofl.1ndas incc•here1"lcias 
d12l nacional-socialismo. Cettc• es capa~ de escribir un t.e::to 
cl.;:iro, perc• a la ve:: lo suficientemente c:omplejc1 como para no 
permitir con una lectura superfici~l entrever su cibjetivo. El 
momento en el que sL1rqe esta carta es dram.:\ticc•. Los qolpes a 
amiqos y a los ideales, por los que se habla luchddo durante 
t.;:intos ahos, son destrozados con la mayc1r impLHÜdad 'I si 11 

justificación. La cultura polltica de Hitler cobraba victimas. 
Para Cettc1 est~ c:larc1 que a.mbas tendencias sc1n irrecc•nci 1 ic:ibl~s. 
poro el amor a 5U pals, la esperan~a de que el estado nacional·
social ista pueda ser transitorio, mantiene a Cetto y a otros 
arquiter:tos y artistas, que no se encc•ntraban din?ctamentt:? 
amennzados <como si aquellos de oriqen judlo o de militancia 
cl.<ira de i::qt.1ierda) en su pals por alqLtnos a\'"ios mas.. 

De esta. manera permanece h.Jsta 193'1 r.n 1 tl e i Lld"d dt"' 
Franl:furt~ e>:perimenta la ''inmiqración interna'', la prohibición 
de trabaj~r para todos aquellos arquitectos que estuvieron 
compre.metidos con la nueva arquitectura o qLte no t"t1era11 
militantes nacional-socialistas, come• abiertHmente lo reconoce 
Cettc• en su carta. Tambien cc•mien~a un tüslc:1micnto social 
crcc:iente. Muchos de los antiquos a.migc1s y c:ol~9as salen dC?l 
pais. ~lendelsohn sale en 1933 a Holanda y desde lnqlaterra lleqa 
a Israel. 11ay se va en 1933 de la URSS, y de i'\111 a Mairobi. 
Bruno Taut en ese año parte a Japón y lueqo a Estambul. Hacia 
Estambul tambidn se dirigen Martin Waqner~ Marq~rete Schuette 
Lihot::l:y, entre otros. 
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3.1.2. Berlin 11935-19371 

A finales de 1934, Cetto decide regresar a Berlln. Alll, a 
comparación de la provincia era ~un posible~ a pesar de las 
necesidades materiales, por lo menos mantener las antiguas 
amistades y circulos de colegas de confian~a. En la metrOpoli 
pudo sobrevivir, a pesar del terror nazi, un trozo de cultura de 
los af1os veinte.. Hiista fue posible organi%ar algunos 11 ref'ugios 11

, 

en los cuales pudieran trabajar los arquitectos modernos. Hugo 
Haering abrí~ desde 1935 una escuela para Composición ·Arte y 
Oficio, en la cual pudo contratar algunos antiguos profesores del 
Bauhaus. En la redacciOn de la revista ªª!:!~g!!' podlan reunirse 
alqunos colegas. En las afueras de Berlin habia muchos despachos 
y pequeNos circules de arquitectos en los cuales existia una 
identificación con la arquitectura moderna (3). 

De 1933 a 1937 hubo una cierta liberalidad del Ministerio de 
Propaganda e Ilustracidn del Pueblo con respecto a los artistas 
de vanguardia. Esta liberalidad se debiO en parte a Joseph 
Goebbels, quien aUn hasta 1936 pudo lograr mantener en Alemania a 
artistas importantes de la oposiciOn, respetados sOlo por su 
talento artlstico. A pesar de que el resto de los dirigentes del 
Partido vieran con recelo esta polltica de Goebbels. Este hombre, 
dcictor en fi losofla, no sblo era versado para la oratoria, sino 
que su gran aportacibn fue el manejo de la publicistica para el 
control de las masas. Sin duda era el hombre m~ educado de los 
dirigentes nazis, por lo que comprendid la importancia del arte 
moderno alemcln. Es por ello que tolera a los eMpresionistas en la 
pintura, trata do traer de regreso a Thomas ·Mann a Alemania, en 
la mdsica ppoya a Richard Strauss, a Wilhelm Furtwaengler y a 
Paul Hindemith~ iqual que desea de que Fritz Lang (a peSar de ser 
en parte judio) fuera el presidente de la ca.mara del Cine. Su 
gusto por el arte moderno no era compartido, por los demi\s 
diriqentes nazis <4>. En 1933 a los artistas radicales se les 
habla prohibido trabajar para el Estado. Alrededor de 1937 a 1939 
se les prohibe producir, 'I exponer por lo que no hay m~s 
altQrnativa que dejar Alemania. Por ~sto, todos aquellos artistas 
de vanquardia, que no hubieran estado directamente amena::ados por 
el nacional-socialismo, abandonaron en ese lap$o el pals. Hubo 
una tregua, en la que fue posible sobrevivir, aunque son momentos 
de mucha resignación y abandono. Muchos jbvcnes · arquitectos 
modernos que no eran, por ~u edad, internacionalmente conocidos, 
no pudieron salir tan rapidamente. El extranjero no les ofrecia 
mas alternativa que comenzar desde cero. Por ello, con la 
esperanza de que aquello tenla que ser pasajero, permanecieron en 
el pals q1Je amaban y en el que anteriormente tantas ilusiones 
hablan tejido. 
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Cettc• no tuvo empleo fi,io durante algLtnc•S ar1c1s, y los 
encargos sequramente fue\-cqi poc:os de 1931 a 1935, lo cual debid 
anqustiarlo profundamente. A partir de 1935 cc•labo\-a en la 
direcc:i6n de construcc:iOn de puertc•s ciereos en vürios luq¿-¡rcs de 
Alemania, ml\s adelante junto con el arquitecto Herbert Rimpl 
diriqe la const1-ucción de una f~brica de avie,.nes e.fe la c:ompahlL\ 
Heinkel, er1 Oranienbu1-g, cercar1a a Berlir1. Desde 1933 'Hitler 
comienza a militarizar al pais; sobre todo a partir de 1936 ya 
con vistas a la prd>:ima querra, lo cual se vuelve pric•ridad 
econOmic:a y por lo tanto constructiva. La ¿.n-qL1i tectLt1·a industrial 
y militar debla de utili:ar los logras dQ la Nueva Objetividad, 
para manifosti\.r, internacicrn~lmcnto el avance tecnc•lt•Qico que en 
esos c:ampos tenia Alemania. Era jLtstamente en los qrandes 
despachos de provectos de indu~tria militar en los que podla 
encontrarse empleo~ e\1 lc·s cual es so podl a ~equi \- traba,lando cm 
proyectos de arqui tac tura moderna~ pasandc• desparc ibido. Herbert 
Rimpl, arquitecto de lc1s "Heinkel-Fluc;:i=cugw~rke" [Fabric:L.\s d(~ 
aviones-Hei nl~el J y despL1Cs impc:o1-t.ant.1: p 1 ani ficadc:·i- do qrandcs 
~onas industriales, prefc1·ia arqujtectou jiver1es del circulo de 
Ernst Mav alrededor de si. A qran velocidad fue con$truido, junto 
a las fabricas de avic:•ni:!S de Heinkcl 1:e1~ca de Oranienbl.1rq, un 
complejo habitacional con qrandes :ona~ productivas, para las 
cuales se inspiraron en la a1-quitectl.1ra de la Mueva Objetividad. 
En un a.'Mo, a partil de ma\10 de 1936~ SC' tr~rmi\16 da construir cs,e 
c;¡ran cc1mple.jo. 

Bernha.rd Herml,es <1904-·), qLlien habla t1·.::i.bajado en el 
11 Siedlunqsarnt'' de May junto con Max Cutto en Franl,furt en los 
ahos de 1926-1931, tambien prc.yectO con Rimpl. Neis cuenta: "Este 
C:RimplJ tenla L1n muy bue11 equipo, cuya funci6n era co.nntruir las 
plantas de Heinkel en 01~anienbui-9. Rirr1pl cr.:•11trató una serie da 
arquitectos parn su despacho~ pc1 1~ e,;emplo M.:1ecl:ler~ Lcov1ald, 
Beniard 1 Cettc. y t.nmbiG?n .J mi. E~;.lo~ tcnL:t11 función de 
coordinadcn·es de ar·eas. Mi func:i bn eran In~ cdificit)S 
administrativos y sociales. Ct·n Rimpl pc·dlamos discNar 
libremente. Sabia lo que todc•s pG11s'1bamos y que1-lamc1s, y por qué 
hablamos venido especialmente a t.-abaja1- CC•l1 él. Frecucmi;es 
fueron estos grupos en la construcción industrial'' {5). 

De este equipo de dicefio de Herbm-t Rimpl, h~y que nombr;J..r 
a Bernhard Hermkes, quien en LlrüniC?nbw-g serla din~cto1· dt? diseíio 
de los edificios de mantenimiento~ y a ·Eugen Blnnclc. quien 
participarla en el disel"\C• do los cdificic·~ administrt.'ltivo~. el 
ca.sino, la ccic:ina central y la cas¿\ e.le salud <6>; ~mbos conoclan 
a. Cetto desde Frc:\likfurt - Hcrml~es, de hecho, tambicln trabajd de 
1929 a 1931 en la Escuela SL1peric•r dl? Artes Aplicc::\das en 
Offenbach y de 1926 a 1927 h.:1bla t1-.;bi\jadc• en Frankfurt como 
asistenta dr- Ma'{; su mejor obra fLte la de 43 'liviendas pari:I 
mu,;eres, construidas de 1927 a 1929, c:crc.:..<\ de la avenida 
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"Adic}(esallee". Luego en 1929, participarla como arquitecto 
libre en el estudio arquitectdnico de la "Gartensiedlung 
Goldstei11 11

, la dltima unidad habitac.ional construida en 1932. De 
1930 a 1931 proyectar~ cien viviendas para mujeres cerca de la· 
calle 11 Platenstrasse" <?>. Eugen Blanck en Frankfurt diseha un 
pabel ldn de descanso en el parque 11 Huthpark 11 con E. Kaufmann. En 
1929 tambit:!n cc•n E. l<aufmann, diseha una casa para el cuidador 
del pürque.. En 1929 participa en el dise'ho arquitectónico. de la 
11 Siedlung Westhausei1 11

• En ese af'to participa cc•n Herbe1-t Boehm en 
un proyectc1 para Ber 1 in-Haselhorst, obteniendo el segundo lugar. 
Su prc•puesta .urbana fue de importancia para las "Siedlungen" de 
los siguientes a~os. Eugen Blanck sera el primer director de 
construcciOn de la ciudad de Frankfurt despues de la GL1erra. E.l, 
,;unto a Bc•ehm, se preOcuparon por traer de regreso a May y a 
otros arqui tectc•s del equipo. <sin duda tambii:?n a Cetto> pcira 
proseguir el trabajo iniciado en los aNos veinte. Tristemente, 
como c:on5ecuencia de una restauración pequeNo-burquesa~ tiene que 
abandonar su puesto <B>. 

Volvamc•s a 1936 al despacho de Herbert Rimpl. Este era un 
respetado arquitecto del partido nacional-socialista, que 
protegia hacia afuera ese "refugio", en el c:uü.l pc•dlan trabaja1-
con juntamente los antiguos grupos de j Dvc-nes ilrqu i tectos y 
relac:1or1arse infc.rmalmente. Mientras se respetara la meta y el 
conteBto de trabaje• era posible tener una buena posición da 
disef'l'o, y ser secretamente opuesto al rdgimen~ lo cual Rimpl 
toleraba cc1n cierta liberalidad~ muy escasa en esos tiempos. Eso 
era posible si ademas de trabajar no llamaban la atonc:if•n de los 
esplas na::is. Esta actitud le permitiO a Rimpl, al.in de .. spu~s do la 
guerra, mantent!r su posición de arquitecto reconc•cido. 

Cetto trabaj~1 cc.mo director de obras del enorme cC.mplejo en 
Oranienburg. La construci:ibn se llevb a cabo de mar:o de 1936 a 
mayo da 1937 <9>. Sin duda la experiencia que adquiriO en la 
c:onstrucc:ic"1n fue enorme. Se trataba de grandes naves industi·iales 
donde se cc•nstrulan parcialmente? los aviones de guerra, y c•tras 
naves de montaje aun mayores, para armar los avic•nes en su 
totalidad <vease representaci~n 39>. AdemAs de esta5 naves, habla 
Lma escuela para mecanices de aviones, edificios administrativos 
y de ~ervicio~ viviendas para los traba,iadores .. Las grandes naves 
estaban integradas con inmensas estructuras metdlicas, cubiertas 
pc•r ventanales, para mejor iluminación de las zonüs de trabajo. 
La imaq~n de estas naves industriales debla reflejar un avance 
tecnológico impresionante, de allí las enormes estructuras 
metdlicas, la modulación perfecta del vidrio. En los accesos a 
los edificic•s se encontraban grandes portones, que se corr lan 
hasta las torres de ladrillo aparente, sin duda el mane.jo 
modulado del ventanal y estas torres de lad1-i l lo pesadas, 
recuerdan .:a la •~ohlem~hla.nlage de Cetto, proyectada de 1926 a 
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39. Nave industrial de la planta de cc•nstrucc:iC.11 de clVic•nes de 
Heinkel en Oranienburq, del equipo de Herbert Rimpl. 1936-
1937. Planta y alzados. 
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1929 en Franl:furt. Especialmente se habla tomado en cuanta la 
resistencia de los edificios en caso de ataque militar enemioo. 
La idea de la posibilidad de una guerra comenzaba a vislumbrar~e. 

Durante este tiempo en Berlín!" Cetto se reunia 
constantemente con qrupos de arquitectos modernos!" pc•r ejemplo 
con Ludwig Hilberseimer y Mies van der Rohe <lO>, quienes hablan 
permanecido en Alemania.. Mies en 1937 emigra a los Estadc•S 
Unidos, invitadc• a dar clases al Illinois Institute of Technolc1qy 
en Chicaqo; Hilbersheimer habfa trabajado como arquitecto lib~e 
en Berlín de. 1933 a 1938, y entonces sale a los Estados Unidos, 
invitado por el mismo instituto. 

Mies sin duda es un arquitecto que influiri\ fuertemente en 
la c•bra de toda una generación de arquitectos en todo el mundo, 
como tambi~n en ~xico. Cetto lo conoce\-c\ como persona y sus 
obras, c:r,mprendiendo perfectamente el pasado <y presente> 
expresic:•nista de Mies. Su acercamiento a Mies ser~ prafundc1. El 
jardln de la casa Wolf de Mies de 1926, con sus terrazas de 
piedra, podrla ser nombrado como referencia para entender la 
utilizacifin rt1stica de la piedra del Pedregal r.m la obra du Cetto 
en Mexico. Con el pabellbn de Barcelona de 1929 Mies logra 
abstraer al m:mimo una bUsqueda emprendida ahos atras, para 
separa intelectual y visualmente lc•s elementos cc1nstrL1ctivc1s 
estructurales y los no estructurales. De esta manera se qenera 
una tensiOn por la implantación de elementos resistentes y no 
resistentes.. Ademas resulta importante recordar 1 a conc~pc i On de 
este paboll6n como 11 cc•ntinuidad 11

, que trasciende las limitacic•nes 
del empla:!.amiento y la tradicic•nal definición del espacio 
mediante paredes, suelos y cubiertas planas. Mo hay espació 
interior, se asistla al fenOmeno de un espacio e;-cteric•r mas 
definidei. Aquello que uno percibla como interior· ora, en 
realidad, e>:terior. También en la casa Tugendhat (1928-1930}, se 
ve la belleza de los pilares esbeltos de acero, sobre los cuales 
se ha trasladado la ca.roa del edificio, exonerando de su función 
estructural a los muroS. Este manejo de pilares enfrentados al 
gran ventanul que da hacia el jardln, fue utilizadc• COl"l ml!C:ho 
talento por Jorge Rubic1, quien trabajar.\ en M~xico con Max Cetto, 
poco despud-s de haber estudiado en los Estados Unidos; y tambidn 
por Juan Sordo Madaleno y otros mexicanos. La gran cubierta de 
la casa Tugendhat, cc•mo tambi~n lo ha.clan Wright, Neutra, y 
despuCs Rubio y Cetto, incorpora el paisaje , y de esta manera 
esta casa engloba el espacio que se exti~nde mas alla de la 
superficie de la cubierta. 

Al llegar los nazis al poder, 
Bauhaus, de la cual ~1 era director 
periodo de poca actividad profesional 
derechos que le corr~spondfan por 
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. metal ico de su creación .. Pero durante ese tiempo pudo dedicarse a 
estudiar alqunos prc:•blemas arqui tectC.•nicos ~ cc•mo la pc•sibi l idad 
de incorpc11-aí patios e.errados a las edificaciones residenciales 
urbanas. Mies "incrementd la tensión y la ambiguedad espr.cial 
entre el anterior y el interior, plasmc\ndolas en unos proyectos 
de casa con patio. Los muros de cerramiento definan unos patios 
abiertos y, simult~neamente, implica11 y certifican la e>:istencia 
da un espacio allende el perimetro que aquellos dem.:,rcan" <.11), 
<véase representación 40>. Esta c:c111cepción, esta Vllelti'I a l« 
tradicit•n del patio en ME!;dco dentro de w1 lenqL1@je de 
:i1·oui tectL1ra mc•derna. serla de mucha impc.rtancia en la obra de 
Cetto, E11rique del Mor."31. BfH-r<""lqan y citi-os arquitectos de 
avan::ada. en el Mth:ico de l~s prime1-c•s a11oc c:incul?nta. 

Pese al amor de Mias hacia su tierra natal, se vid obliqado 
a marcharse, ya que era imposible conciliar la libert"'d de 
c::presión y la vida bajo el nacional-~ocialismo. En 1937 viajü a 
lo-=: Estados Unidc•s, para buscar el cmplu::amicnto de una casa. 
Reqrcsa a Alcmani~ y a principios de 1938 se 
disr..reti'lmcmtc. da retorne• a loir. Estado'!. Unidos. 

embC1.rc.:.1 tlOlC*• 

Catarina Cetto comenta que a pasar de qL1~ Cetto, Mies y 
Hilberseimer se reunian todas las E.eman.:-.s, Cetto no le!:i cc:imcntó, 
ni ellos a ~1, que dejarian el pals por el clima de miedo y 
desconfian::a que existla. Los tres ~bandonaron Alemania al n1ismo 
tiempc•. 

Un fuerte incentivo pi.ira abandonilr Alemania fuE' qui~ñiz la 
muerte de Hans Poel:ig en 1936, poco antes de que Poel::iq viajara 
a Turquia. Al 11 va se encontraba desde 1933 Martin ElsaC?sner, en 
1935 lo siquC? 11artin Hagner. Brunei Taut tambii':n Se? instula C?n 
1936 P.n E;,tambul, después de haber estado en Moscll y Japcln. 
l-laqne1· invita y motiva a Poel::iq a ir a Turquia. TambiCn 
Ma1·qarete Schuette-Lihot::lty lleqaria a Estambul, después de la 
ewpericncia ~n la URSS. A Poelziq lu faltó la fuer=a para salir, 
ya que el 14 de junio de 1936 muere en Berlin <12>. Sin duda al 
morir Poel::iq, ya nada ata a Cetto ~ Al~mania. 

Eran los atos de la arquitectura 11acic1nalist.:-., e11 Alemania, 
on la Uni~1n Sovietica, en Espa'M.'l. La utopla ·europea habla 
acabado, la~ revolucic1nes hablan fracasado, Stalin en la URSS, 
Hitler en Alemania" comien::a Ja Guerra Civil Espa.7'".ola de los 
franquistas contra los republicanos (la Repdblica EspaNola de 
1931 a 1936. Francic:.c:o Franco triunfa en abril de 1939. La Eu1-opa 
do las vanqu~rdias morla. 

De alll en adelante la arquitectura de toda Europa ~erla 

fuertemente nacionalista~ los qobiernos autoritaric·s~ que 
requerian del apoyo de la totalidad de sus pueblos, necesitaban 
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4(1. Proyecto de Casa de Tres Patios, Mies va.n der Rohe, 1934 .. 
Planta y al=ado. 
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conqreQarlos frente a una a1~quitectura que demagoqic:amente 
simbolizara su ser nacional. Cetto convivib con esta 
arquitectura, pero supo muy bien discernir ent1-e la arquitectura 
nacional, que retc•ma tradicit•nes y las purifica, mc•da1-ni::~ y 
aquella, nacionalista, que las reutiliza demaqogicí'mente. Esto lo 
demuestra ya en la carta de 1933, en lA QL\e ya tiene un fino 
entendimiento de lo que estaba ocurriendo, a pesar de ser un 
momento tan temprano en la toma dC?l poder por parte de los 
nacional-socialistas. 

A los e>:presic•nistas se les ha reclc:1mc:1do 1m.1c:hc• sus ne:~r;.s c:c:•n 
el nacional-socialismo, porque ciertos conc~ptos et:preG1onistas 
fueron utili~adc•s por lc+s nac:ional-cr.ccialistu!!i. E!il:C• st• debe i\ 

que ciertos criterios del e>:pre5ionismo co1ncidf an con el 
discurso demaoóoico de los na::is, cc•mo por ejemplo.. el 1-cd 
central del arte en la SC•cieda.d, la corcc1nla del artist~\ t;l 
pueblo, el apeqo de la arql.1itectura a las tradiciones y la 
tierra .. Lo5 objetivos de ambos movimientc•s diferl~n tc•t¿\lmente. 
Los e~:presioni5tas buscaban conceptos nL1evo~ ~ desprendid.:0 s de una 
realido.d oscura que ncc:esitab,an cru:.a1·, comi-:n:.;:lndo la i-c'.'C•lt.u::i6n. 
Para los nacionali~t.'1s la. rovoluciC.n h.;i.bia acabado y su 
arquitectura les ayudaría a aseQl.lr.:\r su dc•minic•, a .nGí?QL1rü1- la 
oscura realidad. ''Nadie tiene derecho a ju:.qar la mor~l del qr@n 
momento qua fue el et:prEsionismo, por el nial uso qL1~ le dieron 
otros despues" 0:13>. 

A partir de la total destruccibn de todas las utoplas en Ql 
co11tinente europeo, se comprende, pc•r que la mavo1-\a de lc•s 
e>:ilados europeos Hscoqen el continente americano para vivir 
durante lc•s at\os del e>:ilio. El pi-e-ceso crlticc) cLtltLtrc.d sera 
cortado de tajc1 en Et1rc•pa, despla:~ndc•F..E? el c:entrci d~ cul tLll".;\ de 
Europa a América. Cettc1 le• cc1mprondiO mL1y bien~ cuondc1 en c-1 
primer pltrrafo de su libro sc•bre la A1-quitectL•íi\ Mc>:ican~ 

escribe: ºEn las de.is dk.adas des.de antes:. hn::ti:i dc><ZpuC~ de;- 1~ 
Sequtida Guerra Mundial, el desarrolle• de le"\ ~1-quitectura mc•den1.l 
en Europa fue seriamente interrumpido. Desde t?ntonceu el tr.3.ba.jo, 
empezado en ~urt•pu, fuo prciscquidc• c:r.•11 g1-nn v1qc1r 12n el 
continente americano. Inicialmente los Estados Unidos lideraron 
este desarrollo, por sus vent~jas sobre sus vecinos~ en cua11to ~ 
la superioridad econC0 mica y t~cnica, ol brillante trabajo pic1ne1-o 
de Franl: Lloyd Wriqht. al iqual que un 1idmc.:-ro importante de 
arquitectos europeos, desde los hermanc•s 1·:ahn hasta Raymond .• 
Neutra, Lcsca:::e, los dos Saarinens, Aaltc•. G1-c•pius, r-ti-eum·, Miet> 
van der Rohe y Sert" <14>. 

Por aquel los a\'"\os Cetto coneicc en Ber·l in a la jo•;en Catarina 
Kramis. quien 5erla la cc•mpa.?".era de ~L1 vic:ICI. Ambc1s dccidt:fft 
secretamente viajar al Nuevo Mundo. El deb~ria adelant~r~e y elln 
lo sequiria despuds. Cetto se diriqia a los Estados Unidos. Si11 
duda habia tenido contacto por uscrito con Franl( Lloyd Wriqht, 
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duda habii' tenidc• contacto po\- escrito cc•n Frank Llovd Lkiciht. 
qui::As por medie• de F'ot?l::iq. Por mi parte. enccn1tri? en el 11brc• 
de Durth Lt\1 caso similar al de Cettci. Helmt.1t He11trich, Lln .;oven 
arquitecto~ que estudid en Berlín con Hans F'oelziq y viajando al 
eutran.}erc•, vi si tC. a Frank Lloyd l,.h-ioht y Richa1-d Neutra pc1r lo 
que tuvo contacto cc•n variadas folcetas del movimiento moderno. 
Aunque mas tarde en Alemania reali::ó una a1-quitectura apegada a 
la ti~rra: construyó los alberques para la Juventud Hitleriana en 
Hilden y Rhainhausen <15>. Toma11do en cuenta los paralelismc•S del 
camino de Hentrich y Cetto, en cuanto discipulos de Poel:1Q y 
por sus via.ies a Ame1-ica~ habiendc1 visitado lc•s dos a1-quitectos, 
nos ilustra sobre el hecho de la fuerte amistad entre Poel:iq. 
Wriqht y Neutra. Poelziq 1-m:c•m011daba a sus alumnc•s traba.jar con 
ellos. Esto no es nada e>:tra'Mo tomandc:. en cuenta el contacto qt1e 
tenian los expresionistas con Frank Lloyd WriQlit, y la fuoi·tc 
influencia de L.Jriqht en Alemania. En este sentide1, Catto C?mpi-elido 
el viaje a los Estados Unidos, para proyectar junto a aquellos 
reconocide•s arqui tec tc•s, cu va i 11fluenc i a en su c:1br a ya hemos 
comentado cc•n anterioridad. Adol·f Le·os ti\mbirln conc0 ci'a a ~kiqht, 
por lo que tambiP-n lo recc•mendaba a. sus alumnos. Es intere~ante 
la relaci6n de Wri~ht con LDos y Pocl:ig. Por ejemplo. Loos la 
recomienda a Rudolph Sc:hi11dle1· ClSB?-1953) visitar a W1-iqht en 
1914. A causa de la la Primera Guerra Mu11dial Shindler permiii1ece 
en los Estado!:. U\1ide•s prc•dt.1ciendc.' una. c1rquitec:tura ce.n refQ\-m.,cia 
~ la obra de Loos, de Wriqht y a la naturaleza americana. 
Schindlcr trabajarA con Wriqht de 1918 a 1921 C16>. De esta 
manera los disc lpulos de estos qrandes arqL1 i tcc:tos ~u\-opcos fü~ 

difundiran po,- el IJuevo Mundc•, pere• quiadc•S inicialmente pt•r 
Wr-ioht. Pocdziq y Loc•s sabii1.11 lei impol-tanta que pc1dla ser para 
sus discipule•s el encuentre• con ~Jright. ~Jcutra represontarlé.'\ a un 
europeo que muchos a'Mc•s antes que Cetto hablu tr,:.¡b.:-\jadc• CCl\1 
Wriqht, y que~ al independi;:arse, c1-EN\ una nueva obra fuertome.-nte 
influenciada por ~kight. 

La salida de Cette1 da Alemania fue tc.talmcinte ii'n sr:c:rete•. 
Como Cetto habla construido edificios militares era imposible que 
saliera del pals, por lo quo sblo podia pedir una visa de 
turista. Por esto decidió aroumont~r que iba a los E~tadoa 
Unido$ a estud i a1- 11 l e•S conceptos moclerneis de cons trucc it.n" du 
aquel pals. Asi lo CLtenta Catarin"' Cetto, con quien Ma:: ct1.m1nc; 
aquellos momentos dramáticos: 11 No se llevd nada, excepto los 
l ibreis. Lleqei a Bremer-Hafen [PL1e1-to de BremenJ pa1·a embarcarse.! 
y yo lo ~cc:1mpat'I~.. Le• estuve esperande• afue1-a cuatrc• ho1-as, 'I ne• 
venia. Entonces prequnt~: ''oiqa, usted, ?por qu~ no sale el Arq. 
CC!tto, si tiene pasape•rte, timie vista. tiene todo? 11

• Pedi una 
cabina en C?l barco y no vela a Ma>:. En el d l timo momento, cuando 
ya iba a zarpar el barco, l leqd cc1n el saco .?r.bierto, la maleta 
medio desempacada. Lo tuvie1~on por sei.s hc•i-as; lo habi'an estado 
interroqando cuatro personas de la Gestapo y dos oficiales. Al 
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final del interroqatoriC• el vie.)O C1fiC:illl le prequntC.: Cuentem0 
otra ve~ su historia; y Max se la cuenta otra ve=~ sobre la 
maravilla de los americanos. y quien sabe todo lo que les dijo. 
El Oficial no le c:reyd ni una palabra~ pero al fin lo dejd ir 
[ .... J Así fue como sa. l irnos, tuvimos mucha suerte. Lueqo lo 
ec:ha1·on de la ~:ulturkammer reamara de cultura], eso. fue el p1-imer 
paso, pero nadie llord po\- eso" <17>. 

3.2.1. El encuentro con Frank Lloyd Wright 

Al l leqar Ma>: Cettc• a los Estados Unidc•s visita durantc?-
alqunas semanüs a Frank Llc1yd Wriqht •. Fara Cetto este onc:uentro 
es. fundC1menta.l. Concicer a Wright implicaba lloqar directa,mf)nte a 
la fuente de la qlle tantos arquitectos. h"bi'an .:'\p\-endido, con 
eHcepcidn de Poel=iq. Ya nos hemo5 referido en el sequndo 
capitule• a. la influericia de Wrloht ~obra la C•bra de Cetto en 
Fr.:i11kfurt, perc• a pé\1· ti r de üqu i comen=ar a uni.t nueva ctc:lpü en la 
c:reaci 611 de Cettci. Rec:c1nocemc1s dos mc1mentc1s de fuer ta crcac i t•n 
arquitec:tl111ica, la r.?ta.pa de Frnnkfu1-t (1926-1931] y la prim~r~ 

etapa me>:icana (1938-1954], con pocas excepciones. La figura de 
Poel::iq <1869-1936) había sido esencial en la p1-imera etapa. La 
fiqura de l·Jrioht ( 1869-1959) ruera fundamc;:ntal en esta segu11da 
etüpa. Esta segunda Qtupa est¿\\-b. car<.tcte1-i :!ada pc•r una 
arquitectura re5idencial, que ~J1-1oht dominaba i'!.mpl iamentc:. Es 
interesa11ta que tc•dos üquellos arquitectos, cc1n los que se podrio1 
ide11tificar la obra de Cettc•, habian recibido influencia de 
1.-Jriqht o viceversa: Mendelsc•hn, HClt?ri114. Scha1-oun. Mies van dr:"r 
Rohc, Rietveldj Neutra. etc. Catto conocia ln obra da WriQht 
detr.de Alemania~ entre sus libros se encuent1·L~ el ,;:.pa1·ecido en 
1911 S!.D.f:! ~E~Q.!_~ ~~r. H"=!~c.9.!.CJldlJ9 'i.9.n Er.~u.t. "=.lJ.!.'iQ. l_l1:i_gt1!;_, de e. R. 
1'ishbee: era una ediciOn muy bc'lrclta prepar.;ida pc1r t-JrJsn1L1th 
iqualmente qlle la de 191(1. f'.°lmbas edicio111?s dieron ü111pliam<i'nte 
conocer a Wriqht en Eu1-c1pa <18). Ashbee habia visitado a ~Jright 
en 1900, y muchos otros arquitectc•s eurc•peos lo harian mas 
adelante: Franck~ en 1908, Berlaqe en 1911, van 1 t Hoff cm 191'h 
entre otros. 

Este encuentre• segLwamente fue tambien impc•rtante, porque. 
Cetto visitd personalmenta la obra maestra de Wriqht, la casa 
para f(aufm,:inn, 11 Fal 1 i ngwi\ter", que construy6 da 1936-193'7. A 
finales de 1937 Cetto conoció esta C•b1-a. La vivencia de asta casl."l 
debid impresiona.1- fL1ertemente a Cetto. A partir de alll 
c:omprr-ndiC. que el continente americat10 debla ser su nueva patria. 
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El pro.ceso de ~lriqht a traves de la arquitectura es sumame11 
te ric:o y prol lficc•, desde su trabajo en el desp~cho de Louis 
Sulllvan (1888-1893), pt•r sus casas do la pradera <1893-1910), su 
e>:perienc:ia en Europa, el primer y segundo Taliesiti <1911-1916), 
el Jap6n <1916-1922), las casas calife>rnianas <1920-1930), las 
casa..s usonianas (1930-1941>, el tercer Taliesín <1932-1945) y su 
tlltima etapa la arquitectura dE! 1Jmundo 11 (1946-1959> .. En e$te 
estudio s~·lo nos referiremos a aquel las obras que Cettc1, pt.1do 
conocer alrededor di? 1937-1939, personalmente o en prc1yecto, y a 
alQunas ca.racter:i sticas de la obra de Hright !I afines a las de 
Cettt>. 

3.2.2. Obras de Wright conocidas por Cetto 

Franl< Lloyd l4right 
( 1869-1959) 

Al lleqar Cetto ~ los Estados Unidos, ~o diriqió a Taliesin, 
en dc1nde Frank Lloyd t.lr iqht tenla su despacho. Al l l seguramente 
Cetto c:c.ncc:erfa muchos proyectos de Wríght, y cJhl estaban los 
planos de Eªlli!J9t!ª:E@t <17>, <vease representación 41>. Pero como 
se co1i.struy6 todavill h~sta noviembre de 1937 Cetto pudo ir 
diroc:tCAmenta u c:t1noc:erl<l en el Occidente de F'ennsylvania. 

Fal l inqwa.ter es fundarnental para varios arqui tec:tos 
moxic.::inos. Juan O'Gorma11 vivió du1-CAnte m~s de $Eis meses en dicha 
casa, qri7icia.s a una lnvitaciOn de la familia Kaufman. Esta obra 
ma.est.-·a de Wriqht estA. clavada directamente sobro las rocas, .::a 
las ·cuales da· su espalda, abrit!ndD hacia e! R\o ''Bear R1.1n 11 en 
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41. Ca!;:ü de f1n do ~cm.:inil puril Edqar 1·,uu·ími11on, "F~ 11 j r.q1·1i0it cr". 
junto a la cascada del rio llear i;·un en Pcnnsylvan:ia, Fr.é\nk 
Lloyd ~lt·iqht, di5c¡'iada en 1935~ consti·uida de 1936 a !'7'37. 
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tres plantas de amplias terra=as cruzadas, en concreto aparente, 
que enfatizan una fuerte horizontalidad. Estas terrazas, que se 
deslizan en cantiliver hacia los tres costados, se encuentran 
ancladas en el elemento chimenea, levantada a base de capas de 
piedra natural y ruqosa. Esta chimenea resalta verticalmente, por 
lo que las monumentales terrazas, que no tienen apoyos 
intermedios, parecen flotar y apoyarse dramaticamente en la ella, 
<"s6lo partiendo de las tensiones ~ltimas de lo formal. sólo 
desde la extrema espiritualizaciOn de lo constructivo hasta el 
llmite de la inmaterialidad ( ••• J tomado de la carta a 
Goebbels>. E~ concreto aparente claro y liso, resalta claramente 
del espacio vacio oscuro, y contrasta con las delgadas capas de 
piedra. Cada material tiene su funciOn: el concreto flota en 
cantiliver, la piedra ancla. Edqar Kaufmann dije' que Wriqht ºfijd 
el volumen de la chimenea directamente sobre una enorme piedra y 
a su alrededor ordenó los espacios 11

• 

La lectura de este edificio desde coilda punto de vista es 
totalmente diferente. Desde suroeste, leemos la chimenea como 
elemento central, un cuerpc• a ~u lado, se abre hacia la cascada 
en sus tres pisos, con un ventanal esquinado, emfatizado por su 
fuerte mangueterla <Mendelsohn). Desde el lado noreste, desde 
donde se accede en automDvil a la casa, encontramos a la derecha 
el muro natural de roca., que cae abruptamente. Los muros macizos 
de piedra de la casa se retranquean, permitiendo el tenue paso de 
la luz al interior de la casa y ·fc•rman con el muro natural de 
rocas un anqosto y oscuro corredor. Este co\-redc1r se cierra aUn 
más por una ~rqola, sombrio, tambi~n por los ~rboles que Wriqht 
ha conservado, en la zona de acceso que crea un ritmado tünel. El 
acceso ·a la casa esta vestibulado y nos permite bajar al rio, por 
una escalQra que pende del muro de piedra y nos lleva 
directamente a un estanque del remanso del rio bajo la casa. De 
tal manera, que al entrar a la casal' nos ac:ompaf'ra y asombra el 
sonido del aqua. Contrastando con este jueqo retranqueado y 
oscuro de espacios, de pronto se nos abre la la clara e inmensa 
sala en Planta Baja. La losa flota clara sehalando hacia el 
exterior, el esPacio esta contenido por la clara modulación 
vertical de los ventanales corridos11 hacia el Ri'CJ. Y a la 
derecha, Ja qran presencia de la chimenea, ininenso volumen de 
piedra. Hacia el r1o nos inunda la claridad, hacia atras, hacia 
la muralla de piedra y la mayor solidez de la casa los espacios 
son mAs oscuros y retranqueados. El espacio fluye, se escabul Je, 
por todas las plantas. Hacia el rlo el espacio se une al paisaje, 
ya que los grandes ventanales permiten esa comunicación 
ininterrumpida. Hacia atrcis el retranqueo de los muros, paralelos 
a las rocas naturales m~s al l A, permite un reco·rr ido cont lnuo, 
también sin interrupciones. La comunicaci~n vertical tambitm es 
reiterado por varias diferentes posibilidades de ascon50 y 
descenso .. 
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Como esta casa estaba concebida como casa de fin de semana, 
el espacio central y m~s amplio es el de la sala, Wright tendia a 
unificar espacios, ne• a diversificarlos, y lograr asl, una 
continuidad del espacio. De esta manera las recamaras sdlo toman 
parte de la segunda y tercera planta. La planta baja este\ 
dominada pc•r la qran sala, que da hacia el sur, cc•nectada con el 
rlo!' q\.te pasa por abajo lateralmente, por una escal.era, que pende 
de· la lc•sa de la sala y baja delicadamente al remanso del rlo. 
Desde la sala el descenso pc•r la escalera est~ totalmente 
er\vidriadc•, record~ndos el acceso a las cabinas inferiores en los 
veleros. El piso de esta gran sala al igual que el de todos los 
demas espacios esta cubierto por qrandes lajas de piedr~, que 
pa,-ecen esta\- mojadas, cc•mo las piedrc:\s del rio. Wriqht trata de 
acoplarse al sitio natural donde se encuent1-a y de recordarle al 
habitante desde el interior siempre el apego al sitio. Dasdc el 
acceso principal de la casa!' antes de esta zona iluminada, de 
descen5o al ric•, se encue11tra u11a ::c•na m~s oscura, cerrada por 
maci:os murc•s, por un lado la chimenea, en la que Wright resaltó 
lil presenci~ de la roca, permitiendo, que? una roca natural 
$C1bresal iera en tcido SL\ volumen del SLH?lC•. Como tambi ?!n lo har ian 
Jorqe Rubí o y Cetto en San Jo se Purda, a 1 igual que Cetto en 
alquna de sus casas en el Pedreqal. Atr°as se encuentra el muro 
retranque,~dc•, qLte nccs recuerda, la roca natural de la montaNa 
atras. En esta ::ona recogida y mas oscura, se encL1entra el 
cL;medor" la cocina y la chimenea. La cocina en planta baja, de 
espaldas a la. chimenea, forma el ventanal de esqLlina con vista al 
1-fo. Como en otros casos Wright, concede a la mujer L1na vista 
preferencial y no la exclL1ye del acc•ntecer en el interior y 
eHterior do la casa. 

El COl"\Cepto principal de dise'Mo de est.;\ casa se deriva de la 
rclaci~n lüdica y dram~tica o. la ve:: que establece Wright con la 
naturale::a. El juegr.1 de las gri:mdes terra::as ve• 1 ada~ ·reproducen 
las masas de piedra de la cascada, que penden en cantiliver. El 
cru:umiento de las terra::as, la tf.!nsibn ql.1c se crea con ol 
elemento vertical, da la impresicin de movimiento, que fluye y cae 
cc•mo el ac::¡ua de la cascada. La idea de la roca es continuamente 
recordada, cuando Wright permite que ella brr.:•ta en medio del 
espacio, la piedra que brilla en el ~qua se refleja en los pisos 
de toda la casa, la piedra de los muros naturales se encuentra en 
los muros ruQosos" de fuerte textura, macizos de la casa. La casa 
~e Dl:tiendo l1acia el exterior, uniendo euterior e interior, ~l 

prolonqar sus losas al rio, al perforarse la losa y crenr zonas 
perqol.ridas, y al proponer espacic•s vacios cmtr12 las terr.nzi\s~ 

emfatizando la direccio11alidad de las losas.· 

Mr iqht demuestra como sus c•bras no pueden e5t~r desl igad~s 
del sitio natural para el que fueron concebidas. Naturaleza y 
arquitecturi\ Vé\n intrinsecamente unidas en \.Jright. Sin duda es 
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~ste el concepto central de la mayo1·la de las obras de Wriqht. El 
contexto, sobre todo natural, no sblo i11fluye, sino define la 
obra. 

Este concepto impuesto por la fuer=a de la n~turale=:a 

americana producirá un fuerte impacto en Cetto. A pesar de la 
sensibilidad para enfrentar su arquitectura a la naturale;:a, que 
ya habi a demostrado en Frankfurt ( pC\bel ldn de descanso en el 
11 0stpark 11

), gracias ·a su maestro e,.:presionista. La naturaleZa que 
ahora concicerla era mucho m~s imponente y salvaje.. Las 
extensiones del nuevo continentet de sus rios, sus laqos, sus 
cadenas montafiosas, sus enormes planicies, la potencia c~n la que 
la naturaleza se e>1presa, en sus ! luvias, calore~, terrc1mc1tc1s, 
huracanes, erupciones volcanicas, y a la ve:: la generosidad con 
la esta tierra premiaba a sus ,pobladores. Todo e!sto superaban ·lo 
conocido en Europa. Esta naturaleza e>:igia una nueva c•bra, una 
nueva 11 refle~ión sobre la naturale~a·•. 

La relac.i t•n de la arqui tec.tura c:c•n la naturaleza en el 
eapresi.onismo alemhn <a la cual ya nos referimos cm el p1Mimer 
c.apltulo) propon!;¡ un enrai::amiento de la arquitectura en la 
tierra~ y en este c.cincepto se aseme~a al c.011cepto de t~riqht 

(pidonsese en las casas californianas). Pero e11 Fallinqi.-~ater vemos 
la sublimacittn del sitio natural. Lc•S ev.presionistas no querlan 
pla1,tear un contraste con la naturale:::a, sino que t•ptic:a.mente 
parecieran que hubieran crecido a partir de ella. Pero buscaban 
en la arquitectura una seguridad psiquica y flsica, por lo que 
sus edificios no se podlan abrir a ella, como sl ocurrla con 
Wriqht. La. rela.ciOn del hc1mbre con el entorno americano y eurc1peo 
es diferente. 

t_a ~ª-!.ª- ~.~J2.2.~i~c;.b.=Hi.o.~!.IE.i:..~ construida. por 1939, en Okemc•s, 
Hich igan <v~ase represe11tac i On 42>, Cetto la conoci b segure1mente 
en planos en Taliesin. Esta casa ejemplifica muy bien cicrton 
elementos arquitectónicos centrales en la c1bra de Wriqht, que nos 
permitir~n a. nosotros y a Cetto en aquel momento ~dentrarnos y 
comprender la obra de Wriqht, que se reflejaran en la cobra 
mexicana de Cetto. 

La casa de un piso, de programa sencillo es tech~da por una 
losa de forma rectanqular, con c:iertc•s quiebres, que emfati~a la 
horizontalidad del terreno. La chimenea maciza de ladrillo 
apa1~ente es el elemento central de composición. Se encuentra 
liqeramente corrida del centro real, pero a partir de ella, los 
elementos hori:r:c•ntales de la cubierta scin anclados a la tierra. 
Esto se emfatiza al ser la chimenea el elemento m~s alto. La 
tensid~ que propc1ne Wright entre el elemento central de apoyo y 
los hori:ontales, vuelve a convertirse ~n el concepto formal de 
diseNo. La cubierta, que se extiende ampliamente sobrepasando los 
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tt2. Pl.:i.nta de la c:as,o) "Goetsch-(./inkler". c~n~lr"'uidA en Ol;UtnOS• 
Hichiqn.o, Frank Llovd Wri~ht, 1939. 
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muros, sobre todc• en el caso del oara.ge, descc•mpone el volumen, 
abriendolo hacia el e)tterior. Enriqueciendo aün mas esta idea~ la 
cubierta se perfora, formando p~rgolas. De esta manera los 
elementos hori ::onta les proponen e iertas di rece ic•nal ida.des que 
setialan al ev.teric1r, al infinito del extenso paisaje de las 
11 praderas 11

• Esta relaciOn que la arquitectura logra con el 
paisaje, la horizontalidad de la casa, que propo\,e al hori:.onte 
del paisaje, al iqual que los materiales, los colores secos de la 
madera y el ladrille• aparente, logran nuevamente sublimar el 
espiritu del sitio. Asi también los muros de la casa se eKtienden 
a.Un después de la terminaciC:n de la losa, come• el muro del 
qaraqe, que surqe del volumen de la chimenea y el muro que sepa1-a 
ia sala de estar de la zona de recamaras proponie\'1do une\ 
direccionalidad inesperada a la casa. 

El interior de la casa est~ dominado por el espacio de la 
sa.la-estud i o-cc•medor, en el cua 1 fluye el espac ic• l i breme\"\te. 
Este movimiento es permitido en toda la casa, la ::ona mas 
reservada es l.:i de las recdmaras. Esta zona tiene su patio 
privado, donde el movimiento qira, llegando sin parar a todos los 
momentos de la casa. Al centro de la sala se encuentra la gran 
chimenea, alrededor de la cual gira la convivencia familiar. Esta 
sala es iluminada por ambos l~dos dE!l jard1n, il,tegr~ndo de esta 
maner'a el jardi'n al interior. Pero a su vez esta sala alberqa u1,a 
=:ona mas recogida, alrededor del calor de la chimeliea, en dc·nde 
la losa es m~s baja, permitiendo la entrada de luz en el 
desfa:amiento de amb~s losas. A partir de este desfazamiento la 
losa mcis alta parec:e flotar, inmaterialmente, en ese espacio, pv1-
donde penetra el exteric•r en forma de c:ielo. La c:ocina se 
encuentra atrás del elemento vertical, unida. a la sala y al 
jardin, pero iluminada solamente por una. angosta banda corrida de 
ventanal directamente bajo la cubierta. Desde el oaterior esta 
jueqo también se remarca, ya que la sombra que prc1yec:ta la losB 
sobre el muro, esconde la banda, de tal suerte, que se amfati:::a 
ral espacio vacío bajo la losa y pareciera nuevamente que la losa 
flotara. 

El manejo de los materiales en la casa "Goetsch-t·Jinklerº es 
tambien de impc•rtancia. En el volumen macizo de la chimenea, 
Wrioht utili=:a el ladrillo aparente, material telürico. 
Iqualmente lo utili:::a en los basamentos, que tienen una qran 
presencia cm el lado posterior de la casch donde hay un fuerte 
desnivel. Estos elementos pertenecen a la tierra. El concreto 
ciparente, de te:(tura tersa, lisa, es Lttili::ado en las cubiertas, 
para extenderse y flotar en cantiliver. Ciertos muros son de 
tablas de madera, tres tablas atc•rnilladas y aisladas entre si, 
forman el espesor de estc•S muros. Se trata dp un sistema 
tradicic•nal. Con respecto al <J.istema de muros y sus aperturD.s, 
Wriqht mismo dice: "que lc1s muros mismos coristituyen un 5istema 
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de ventanas" ·~20). No ae trata de muros perforados, como en el 
sistema tradicional, pero tampoco de distinguir la ~structura de 
la envoltura, como proponia el estilo internacional. 

Esta 
Cetto que 
San Anqel 
San Anqel. 

casa serA de mucha importancia para comprender la 
se construir~ pura si mismo e1" 19l19 en eJ Pedreqal 
de la Ciudad de M8wico, al igual que la casa Hill 

de 
de 
en 

La c;_ªÉe, E~1=!.~Q.U!.. ~n E.l}Q.€D.i.?:L~. B.r..~;.Q.Df!. <vea~e rep1-esent~ciOn 
't3), fue ccinstruida en 1940 y presumo igualmente qun Cetto y 
muchos otros menicanc:•s debieron cwnocerla. Cetto qui::.:ls la 
estudiaria er¡ Taliesin mismo, en planos y con las e>:plicaciones 
de ~lriqht. 

Esta casa, construida on ~edic1 del desie1·to de Ari::c.•na, 
ent\·e los cactus y sobre la roca, resulta seglln Henry-Rusell 
Hitchcc.•c1k, L1na ob¡a ma.estra de su epoca. Para Mth:ico esta obra es 
fundamental. Se trata de una abstracción, una sublimación del 
tema del desierto y la roca. Esta obra domuestra el entendimiento 
de lfric¡ht de las culturao. antiguas latinoame\-icancls~ en las que 
tanto se habla inspi1~adc•. Esta obra servil·.:\ de precedente a 
Cetto, al construir las primeras casas en el Padreqal, al iqual 
q1..1e servir~n a. Barraga.11 y al Dr. Atl, para descub1~ir la belle:::a 
d9l Pedrec¡al y la posibilidad de una arquitectura cubre ella. 
Tambidn inspirar~ a Alberto T. Arai~ quien estudia a las cülturas 
antiquas mexicanas, y pcicos af"os despu~s ccinstruir~ los frontoneG 
do e.u., en donde utili~a esta idea, de los muros de piedra, 
respetando ol ¿nqulo de reposo de la piedra. La utilización de la 
piedra a man~ro de qrandes taludes~ que resaltan el d~sierto, 

e):plotan sobre el terreno como elomentos vertical~s. La madera, 
trabajada de manera hori::ontal ~ so .:.pc.y.:i. ~c:·bn~ la piedra.. Ouiz~s 
aludiendo e.l talud-tablero teotihuacanc1~ no como recUer'dt•• o;:;,1no 
como refleHión. 

En plant.a baja tenemos l.1" juego de D-mpliL\s terra::as~ que por 
medio de estos macizos muros de piedra mantiene~ su nivel~ a 
pesar del fuerte desnivel qLte muesb-a el terreno. E!.ltas terra:o.a.s 
sehalan una direccionalidad paralela a la casn muy alarqada. Al 
centro de la planta l~riqht crea un tC.inel, que at\-.:iviesa la casa, 
por '!.Ll lado estn;~chc1. Este tUnel divide la ::ona de vivienda de la 
$ervidumbre a la izquierda de la ~ona de est~r y cocina a la 
derecha. Este tllnel logra un momentc1 de fr0scur'a aqrada.ble en el 
clima desertico, pero a su vez, logra perfc•ra\- esta casi\ y ql.te ol 
desierto penetre. Igualmente logra un movimiento contrario al de 
la direccionalidad de las terrazas y andadores. El muro do la 
chimenea, de piedra, cc1n un fuerte !ingulo de incli11acíbn sujeta 
la amplia franja de madera~ tras la cuG'll se alberga la cubierta 
de la s~li\ de dc1ble altura. Este muro de la c:hime;,ea «a e>:tiende 
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43. Plantas y perspectiva de la casa. Pausen, en Phoenin, 
Arizc•na, Frank Lloyd Hright, cc1n~truida en 1940. 
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hacia el tlmel, de manera que orienta el movimiento de la casa. 
La. chimenea al otro e~tremo de la casa~ tambien se eleva come• 
muro macizo de piedra sobre los demas elementos horizontales. De 
esta manera estos muros funcionan como qrapas~ qLte retienen el 
movimiento de lc•s eleme~itos hori::ontales. Los altos mLtros 
perforan la horizontalidad de la madera. De hecho semejan los 
dedc1s de una mane• que lucha pc•r arrastrar c:onsiqo hacia las 
profundidades a la casa. WriQht crea una tensi.C.n entre la 
arquitectura y la naturaleza. La naturale::a desea reincorporar a 
la arquitectura, esta a su vez desea mantener nu indepe11dencia. 
Esta pc.esla potente en el desierto c:oncluyO CL1andc• pocc•s a\"\o5 
despues de su cc•nstrucciOn el fuegeo C:ffrasO con lu ci:isa y c:<sl la 
naturale=a loqrO su ccimetido. p~,-manecen derrt.lidc1s, lc•S murc•s de 
piedra. 

La S.'ª-§ª- tj!...J,ª<;_9.i;t§. <v~ase representa.e i On 44> que fue 
construida de 1942 a 1948 en Middleton, ~.Jiscons.in, es una de las 
casas solares do planta ci\-cula\-, pa1-adiqm~tica de la 
arquitectura orgdnica propuesta por l-kiqht. El disafio parte de 
las condicionantes naturales, ya que se trata de un luqar frío, 
de mucho viento. Hacia el viento dirige lrlriqht un muro macizo de 
piedra~ redc1ndc•, conve::c•, para ne• opne1·s;o al viente•, ~irn:• 

inducirlo a circular a su alrededor. Hacia este lado, sdlo hay 
una. delqada franja de ventanas, abajo de la cubierta, que hacia 
eso Jirido se encuentra muy pc•CO ve.lada. Lil piedra dc..~l mu1 .. C• est.t. 
traba.lada de manera muy ruqosa, simbc1l 1::.:mdc1 la a1ide:: y dure;:a 
del ccintento frlo y seco. Este mu\-o ct•nvem.:• eEt~ enterradc• on el 
nlonte. de tal manera~ que sO.lc• es el segundo piso, ol tapancc1, eol 
que aparece para resistir el viento. la planta baja de la casa, 
no tiene salida a este lado. Sólo la ent\-ada se encuentra 
encavada, pareciendc• un tünel, pero que coincide con la altura de 
la planta baja, que hacia el otn:• lado se abre en tc•dc1 su ancho. 
Enfati=ando la entrada, se encuentra llnC'\ tori·e redonda tambitt-n de 
piedra, totalmente maciza, sin ventanC'\s alberga los servicios y 
la circulaci6n vertical. Esta torre, imponente, ~ncla al cdific~o 
con la colina. El lado cbncavo de este sen1iclrculo se obre ~n 

~us dos alturas (lt.5 m. > al jardin acuatico al centro del 
semicirculo. Por medio de este jardln se completa el circulo 
entero, con el semicirculo construidt•. El ladc• ct•nr.avc1 q1.1e da 
hacia el lardln, ~provecha la entrada del sol. La cubierta en 
este lado sobresale bastante, pero est~ calculada do tal manera, 
que el sol lleqa a iluminar el inte1-ior de la casa en inv1arno, y 
la calienta, y en verano, cuando lo$ ra•¡os dC?l sol cinen 
verticalmente, la cubierta provee a la casa de una aqradable 
sombra. Lc.s muros ma.c.i::os de piedra, engrapan, abrazan cstQ 
espacio, por los extremos. 

Por medio de sectc•res de 6 grado$, fue 01gani:?:ada la 
cubierta de madera, estos intervalos tambic!n son respetados en la 
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44. Plantas de la casa Herbert Jacc•bs II en Middletc•n, Wisconsi,,, 
Franl: Lloyd ~lright, cconstruida de 1942 a 1948. 
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orqani::aciC.n de todo el diset'fo. En la planta b~ja se encuentra la 
Qran sala de estar, con su ventanal de 4.5 altura, en donde 
tambie,, es integrada la naturaleza con pequef\os estanques 
redondos. Al lado de la torre, que sube al tapancc1, se encue11tra 
una chimenea, enterrada en la colina. En el tapanco se encuentran 
las habitaciones, y en la torre el baho. Todas las habitacic•nes 
son iluminadas, pc•r la franja corrida de ventanal que da hacia el 
lado de vie1"lto y estan unidas por la galerla, que es igualmente 
cOnc:ava, dando hacia el jardln acuaticc1 y el amplio paisaje, sOlo 
que Wric;iht la remeite varic•s metros, de tal suerte, que la sala no 
pierda lu:. Se siente una fluidez del espacio, contenido, pero en 
cL1yo interior no ha)' barreras. 

Nuevamente la forma hc•ri:cintal de la casa, recrea la 
horizontalidad del paisaje, y. el elemento torre, ancla las 
elemento6 horizontales a la tierra. El hecho de que la mitad de 
la ca!:.a se encL1entl-e enterrada en la tierra, al igual que el uso 
de la piedra en toda la casa demuestra la voluntad formCll do 
!th-iqht, que desea pertenecer a la tierra. 

De·~ ahc1s a\1tes del cc•mie\12.C• de la construcciOn de la ce1sa 
Jaccibs,. en 1940, Cetto y Rubic• dise'haron y ccinstruy~rein &11 1--fotel 
y Balneario de San Jc•se F'urUa en Michoac~n. Esta c•bra uti li=a la 
piedra del barral1co en todo el ccinjunto y se acc•pla c.rqanicamt~11te 
a él. El tema del circulo de piedra construido para enfrentar el 
paisa.je es cent\-al en el conjunto y es anterior a las propuestas 
circular~s d~ Wright. 

3.2.8. Elementos wrightianos en Héxico 

Estas casas de Wright tendrán amplia repercusión en M~':ico .• 
CarloG Lazo Jr., JuGn o:Gorman comprenderan r~pidamente sus 
ventajas. P~ra ellccs comen::::ará un nuevo momento, la ai-quitectui-a. 
orqánic.:a. En 1'1:h:ico, ~Jriqht ser.:\ de mucha relevancia en los 
primerc•s .a\'i"C•S cuare11ta y despt.tds. Por ello~ hemos hecho 
referencia a estas obras. Cetto habiendo conocido la obra de 
Hriqht desde Alemania. y desput--s personalmente en los Estndos 
Unidos~ ser~ un factor de transniisibn de di.cha influencia a 
Md>:i.co. 

De hecho e11 Mtmico 
babi tac ional de los a~'"!Os 

ampliamente a la influet1cia 
ésta se extendió a otras t 
estudio en Me>tico la arqu 
especial ya que casi exclus 

ne• podemos hablar de arquitectura 
tr~inta y cuarenta, sin refarirnos 
que ~Jriqht tuvo en el medio, si bien 
pologias arquitectónicas. Para este 
tectura habitacional ~s de interds 
va.mente a ella se dedicará Cetto. 
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SimplificandO y tratandc• de descifrar ciertos elementos 
arquitec:tdnicos de las casas de ~kight, que tambien podemos 
encontrar en la obra me>:ic:a1ia de Cetto: la chimenea, ccmo símbolo 
de la reunión familiar, lugar central de la casa, a partir del. 
cual se orga11iza la planta. La escalera se encuentra relacionada 
con la chimenea, o con el bloque macizo que sobresale 
verticalmente. La chimenea la observamos en la casa Hill, en la 
casa propia de Cetto, como muro redondeado abajo y en planta alta 
a partir de la chimenea Cetto dibujO con sus hijas los ·signos 
;:c1diacos de cada miembro de la familia con piedras de colc•res en 
el techo. En Tequesquitengo el gran pivote que detiene la enorme 
losa volada Sobre el lago, es escalera hacia el la~o y chimenea 
para asa,-. En las casas de la Av. Fuente la chimenea se encuentra 
en el centro cc•mo potente muro de piedra. El espacie• fluye 
libremente en las plantas de sus casas, priori=ando siempre · la 
sala de estar de la familia~· dt•nde se l leva11 a c:abc1 variadas 
funcianes. Esto lo observamos en la casa propia de Cetto, donde 
el espacio se retranquea, de la cocina al vestlbulo, de alll al 
comedor y a la sala. 

El espacio flLtye sin barreras, pero retranqueBndose, de tal 
·manera que presenta sorpresas en cada momento. Esta sala de estar 
alberga una =c•na mas recogida alrededc•r de la chimenea. y l.:\ p~rte 
mAs social esta abierta pc•r dos lados hacia el jo.rdlr1, 
permitiendo que que el espacio de este atraviese la estancia.. La 
cocina tambiEn en Cetto se encuentra muy unida a la sala, por lo 
que la mu,;er tiene una posicit•n central en la casa. El espacio 
fluye de cocina a sala, pasando por el comedor. En la planta 
alta se enc:ue\1tran las recamaras, de organización más intrincada. 
Esta fluidez espacial tambi~n se da en el sentido vertical, ya 
que Cetto siempre prc•pt•na varias alternativas para el descenso y 
ascenso en una misma casa. 

El mac:i20 muro "espaldero 11 tambien juega \.1\1 importante rc•l, 
hacia el cual Wriqht y Cetto dirigen la zona o~cura de la casa, 
la zona iluminada se abre hacia el ,lardtn. Este mure• lo 
observamos claramente en la casa da Tequesquitenqc., y a\ln en la 
casa propia de Cetto. 

\.Jright ir1tegra tambien el uso dal patio cm-ra.do, QUE? ya 
h&ibia propuesto Mies en 1934, que reempla=a al pOrtico antes 
utili.::?ado. Para Barra.gAn, del Mc•ral y otros arquitt'.Z•ctos mexicanos 
el \.ISO del patio, tan propio en la tradic:ibn desde lc•s palacios 
prehisptinicos, las casas coloniales y las de provincia era 
fur1damental. En las cae.as de Av. de las Fuentes tambien lo 
utiliza Cetto como patio cerrado, aunque generalmente la casa 
Cetto se abre a todo el paisaje. 
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La relaci011 que Cettc• establecer~ en sus ca.süs cc•n el 
e~tteric•r tiene sus origenes en el e>:presionismo, pero sin duda la 
apertura co11 la cual Wright se integra a la naturale::a debit:• 
impresiona1lo a tal grado, que comprendic1 que la naturale::a 
americana requeria otra relación con ella. Cetto permite la 
fluidez del espacio e>:terior por el espacio interior: 
Tequesquitem;~o, la gran sala que flc•ta sobre el lago: en San Je.se 
Purtla el restaurant bar, redondo, en donde penetra toda la 
barranca; en la casa prc•pia de Cettc1, dc1nde el jardin penetra a 
lA sala; en la Av. de las Fuentes el gran ventanal e11frenta al 
jardin~ donde sobresale la roca del jardin, en la casa, etc. 

Las cubiertas de Cetto en Hénico son mLtcho mas extendidas 
qL1e en Alemania, sin duda este• se debe a factc•res el imatc•lt.qicos 
tambien. Cetto tambien perfo\a sus losas y c\·ea pt=-rgolas, c:omc• en 
su propia casa. Las cubiertas forman los fuertes elementos 
hori::c•ntales, qLte son anclados a la tierra por el elementc• maci::o 
vertical. El apago i.-\ la tierra, la necesidad de enrai::ar la 
a\·quitectura a la rc•ca~ lo enpresa Cetto en Mé~1ico con te.ida 
pcitenc:ia: su prc•pia casa, la casa Hill, TeqLtesquite11qo, casas de 
Av. de las Fuentes, etc. Cetto aprovecha la tensil:.n que pl·t.,VC•Ca 
este jueqo de horizontales y verticales, elementos teltlricos que 
anclan el despla::amientc• horizontal. Esta tensión Cetto tambiCn 
la e>:prcsa conlc•s materiales, piedra del lugar, piedra bt•la 
cu.nndo es zona de agua dulc.e, piedra volcanic.n en el PedregC\l_, 
formado por la errupción del Xitle, y en la barranca rocallosa de 
San Jose Purlla, con estos materia.les que forma11 lou cilemer1tof~ 

maci::oa, telüric:os, relaciona materiales tersc•s, hc•ri~ontales, el 
concreto aparente, la madera, etc. f·ero los materialt?s sc111. 
qeneralmente, los tradicionales, o los propic•s del luqai-. De esta 
manera Cetto utili2a en ciertos ca.sos, como en la c:asél Hill, ~l 

adobe y el ladrillo en muros y bóvedas catalanas; las 1~structuras 
de madera y la teja, como en San JosC! Punla, dc•nde tambit?n 
utili::a los aplanados ruqosos y lo mismo hace en las casas de Av. 
de las Fuentes. La piedra rústica permanece aparente, a lü uaan::a 
dG la arquitectura vernaculia, de esta m.:inera Ct::·tto intenta 
contrastar. diferentes te>:turas y colores de los materiales r.m su 
arquitectura. 

Ld relacibn del interior y e>eterior est~ niediada t.;imbi~n pt•I~ 
-::onas intermedias de balccines, terra2as, p~rgolas. Une e!tterior e 
interior por medio de retra11queos en los mu¡os~ cubiertas 
e):tendidas, muros, que se extienden al paisi\je, etc. La c.nsa 
tambi~n se abre hacia el exterior con grandes ventanales, 
P'~c.tec¡idc•s por las cubiertas generc•samcnte voladas .. Wright st•lo 
en el c:a.so de las casas californianas utili:a ventanas como 
pequeí"'ias troneras, que tamb i en observaremo5 en la e: asa de Av. de 
las Fuentes, ventanas que Barragln1 usar~ mucho en !>Us eibras. Pero 
la apertura de la casa ni Cetto, ni \.Jright la llevan al extremo 
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de las casas de Mies, que acristalan todo el per lmetro de la 
casa. Cetto nunca olvidara la importancia del elemento muro, al 
igual que Barrag~n. Jorge Rubio, c•tro compa'hero de trabajo de 
Cetto en algLmas de sus casas, utilizara el crist.1.l y el apoyo 
libre sdlo para la sala, enfrentada al jardln, pero en el resto 
de la casa el elemento muro ser~ primc1rdial. Cetto utiliza lineas 
de sombra, creadas por la cubierta o por remetimiento de 
volllmenes, esto le da un movimiento inesperado a sus casas, que 
ya no pueden entenderse a partir de simples facha.das, sil"lo ·que se 
trata del diseNo de volumenes completos. Sin duda Cetto compre\1de 
el juego que se da entre sc•l y arquitectura en estas latitudes. 

El concepto de Wright:- perc• que tambi~n cc1mpartian los 
e>:presionistas, de que el sitio debla sublimarse en la 
arquitectura, se refuerza. en la obra mexicana de Cetto. De hecho, 
en M&xico sera la primera vez que su arquitectura se enfrentara 
como elemento aisladc1 a la naturale:a. Esto ocurri1-~ en San Je.sé 
PurUa, en sus casas de fin de semana en Tequesquitengo, Meirelos, 
en el Pedregal, etc. La$ obras en Frankfurt, al.m el pabellón '-1 
los vestidores en parques y el proyecto para el palacio de la 
Liga de las Naciones e~tan inmersas en conte:{tDs urbanc•n. La 
naturaleza cc•ntro lada de un pa1-que no se cc•mpara cein 1 a 
dramaticidad del paisaj~ del Pedregal o la belleza del lago de 
Tequesquitengo. 

De esta manera, la sensibilidad que Cetto habia deliar1-ollado 
hacia el elemento natural con la experiencia norteamericana se 
afina. La concicnti::::aciOn de la relaciOn de la arquitectura cc1n 
el medio tomara algU.n tiempo. De hecho en Mexicc• no se le 
permitir~ tan rapidame11te acceder a un trcibajc• en donde pudiera 
En:per imentar todc•s estos nuevos conc:eptc•s. San Jo:11? PurUa 
representa la primera posibilidad de eY.presar estos conceptos. 
Estas ideas de la integración del exterior a la arquitectura 
resultaban bastante desc:c•nc•cidas a principic•s de los a'Mos 
cuarenta entre leas arquitectos modernc•s mexicanos. La. enperienc i a 
cultural que Cotto habia acumulado con sus sOlo 35 a~os era 
enorme. En Me}:ico, al d~rsele la opo1·tunidad, junto a ot•-os 
colegas me:dcanc•s, de crear una arquitectura propia, sintetiza 
toda su trayectoria encepcionalmente rica. 

NE!utra < 1892-1970) <21> tambilm tcmdrll una fuerte influencia 
en la escena arquitectónica mexicana. Cetto en ese ~e1,tido se 
nutrir.\ de las fuentes directas, que en 11~>:ico serAn de 
importa.ne i a. 
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En 1923 Neutra sale de Viena y se dirige a los Estados 
Unidos, rec:c•mendado por Adolf Loos para conc•cer a Frank Llc1yd 
~lriqht. Resulta interesante ac:larar de epoca vienesa, su 
c:olaborac:icin con Erich Me11delsohn, lo que lo acerca al 
ev.presionismo, y su relac:iOn con Adolf Loc•s. Neutra visitlr las 
casas de Wr ight dispersas por todo el tei-ri tc•r io nprteamer icano. 

Despues de ello, trabajcl de 1924 a 1925 c:on Wright. E11 
California de 1926 a 1930 trabajcl c:on Rudolph Sc:hindler (Loos
t-Jriqht-paisa.,\e ame1-icano>, quie11 habia emprendido el mismo camino 
casi una. decena antes. Asl a finales de los afios veinte florece 
el propio lenquaje de Richard Neutra. Neutra reune la 
arquitectura internacional, const1-uida en materiales; diferentes 
que en Eu1~c.pa con la influe.ncia de ~lriqht.. De esta manera Neutra 
llega a nuevc1s cc•nceptos cc•n respecto a la relaciOn con la 
naturaleza~ lo que cll llamard el "Realismo biolC1gico 11

• La 
arquitectura de Neutra no se enraiza en la tierra. como si lo 
haria i,1riqht, Neutra levanta su arquitectura sobre basamentc•s de 
concreto .. La posibilidad de que la arquitectura surgiera da la 
tierra misma, a Neutra le resultaba 11 romdntica 11

• Su relaciOn c.on 
la naturaleza es contrastante, pero si maneja con todo cuidado la 
integración entre el exterior y el interior. Neutra abre 
totalmente la unidad .:..1 exterior, descompc•ne en todas sus 
posibilidades al volumen cerrado. Utiliza grandes ventanales~ que 
se encum1tran muy adelantados con re-=:.pQctc• a la terminacle•n de la 
losa, de tal manera que el paisaje se viera al mismo tiempo que 
el espacio arquitectbnico.. De esta manera Neutra elimini\ el 
exterior-interic•r, creando una unidad. 

Los materiales qLle Neutra utiliza son rdsticos .• piedra 
braz.:\, madera, cc•ncreto aparente, pisos de barro cc•cido y a estos 
materiales Neutra enfrenta materiales tecnológicamente muy 
avanzados. Perfiles tubulares, vidrio colocado a hueso, metales 
de diferentes c:cilol·es, etc .. A partir do la limpieza que surge de 
estos materiales, Neutra establece nuevamente el contraste c:On la 
naturaleza, que ~l permite, al igual que Wright. que se eHprese 
en su entc•rno con toda fuerza.. De esta manera se establece! una 
rulacidn tensa entre la modulacidn perfecta en los apoyc•s y 
ventanales, en la estructura de las cubiertas, con la fuerza de 
esta naturaleza. Como se observa en la casa Oyler,. en Lone Pina, 
California, dc•nde una inmensa formacidn de rocas tensiona la 
casa, que yace a sus pies como sublime obra de la ra:dn humana. 
La naturale:a seca, y dramatica en Beverly Hills, California 
enfati:a tambidn esta relación en la casa Cytron. 

En lü residencia para H.G. Mclntosh en Los Angeles (1937> do 
Richard Neutra <véase representacidn 45), encontramos una 
enpresídn muy similar a la de Uriqht .. Esta casa se va escalonando 
en altura, crociendo conforme se avanza hacia ella. Al entrar, el 
qaraqe es el vol~men m~s bajo, luego encontramos la sección 
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privada de \-ecdmara y baf\o un poco más C!.lta y el ambiente de 
sala-comr:dor-cocind superio1- en altura. Hacia el lado desde donde 
se accede a la casa esta se cierra, poro hacia el c)trc• lado. 
donde ~.e encuentra la vista, vemc•5 c:Onio la casa se c"l.bre 
qenerosamente y Vl.1ela su techumbre para prc:•teqer del sol y la 
lluvia las zonas de ventana. 

En los apartamentos Strathmore en Westwood <1938) de Richard 
Neutra <~véase representa.e ic~n 46>, se cristal i ;:D Lm ilite1-esante 
,iueqo volumét1-icc• con la natu1-ale::a. La piedra volc3nica 
enfrentada a cuerpc.s esterec•métricos aplanados en blanco. E~tos 
cuerpos se descomponen en franjas perfectamente manejadas blancas 
de antepecho, fran,;as det ventanales de igual anche:• qLte lé\s 
anteriore5 y losas ligeramente voladas. Los barandales maci~os en 
concreto también ~plan~dos en blanco de las decen~s de escaleraz 
que recorren te.do el terreno accidentadc·~ rep1-csentñ11 los linicc•s 
elementos inclinados~ que c.:ontindan el mc•viniiento de los 
antepechos de los edificios hacia el terrenc•. Estc•s jueqr;.s 
volumetricc•s tan esenciales y abstri\ctos nos re-fieorcm a las casas 
de Le.os, cc•mC• la ca~a Steiner en Viena ( 1910) ~ la cas.n SchcLt en 
Viena (1912). iqL1almentC? a las miAs tardía~ casa l'1L1elle1- tm Praqa 
C1930)y la casa Mc•lle1- en Viena <1928). Adolf Lc•t.-.s habla sido 
maestro de Richard Neutra on Viena. 

Estos apartamentos se vuelve11 referencia pa.1-a las C.:i.1$rlS que 
realiza Cetto en Avenida de las Fuentes alrededor de 1950. Donde 
se observa Lln m.:inejo similar, que cnfati;:a l'?'l c:c•nt\-¿,:¡~,te entre r:l 
paisa.je volcanico del Pedreqal y lc•s volt.tmenes C1.rquitectC.nic.c•S 
estereomét1icos. La abstracciC.n con la cual l'~P-utra maneja sus 
espacios es visible en la obra de Barragán, quien asesora en la 
primer" casa a Cettc·~ aprendiendo ambos de la discusiC.n seobre el 
disefio de esta casa. Humberto Ricaldc se refiere en la obra de 
Barra.aAn a la fuerte influencio de Adolf Lc•os. Cc•mC• pre.puesta 
afirmO, qLte esta i11fluencia le? llegb tambiE-n pcn~ Neut1-¡\, quien 
madura esa e>:presidn. 

Neutra tenia llna p1-c•funda precicupüc i On por ,-i.~C ic•na l i ;:a.
hasta· el 6ltimo detalle. para que ~l mor~dor oo~ara de las 
majores condicionQs clin1atolOqicas C?n su vivicnd~. Desde e~tc 
punto de vista revisaba las cubiertas, las :onas .:icristaladan. la 
iluminación y ventilacidn, la impc:rmeabili:;:acidn~ la temperatura 
de los materiales. la te>:tura de dstoG, 5U suavidad al tacto y a 
la vista, etc., te.do ello cc•nb~nido an su teoría ya aludida, el 
''Realismo bioldgico''. 

La relacit.n que Neut1-a prc•pone con l• natln-alP-za tiene 
fuertes nemes con las prc•puostas del St i j 1 o d<!l Bauhaus. Por 
ello, descubro que la i nf 1L1enc i a de Mcmtra, pudo !:;er de 
importancia pa1-a !<1 ,-elaciCn de Cetto con Barrag~n m~s tarde cm 
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46. Apart<1mentos Str<1thmore, ~lestwoc•d, Richard Neutra, 1938. 
Planta de conjunto Y fe.to::. 
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ME-x ico. Barragan en su arquitectura demuest\-a una fu•arte 
reflexiOn acerca del Stijl, el Bauhaus y Aclc•lf Loos. En ciertas 
c•b\-as de f\leutra, vemc•s reflejados un maneje,, que observaremos en 
las obras de Barragan y en las casas de la Av. de las Fuentes de 
Cetto, que resultan como un experimento en el cual Barragl\n 
después apc.yara fuertemente su trabajo. 

Cetto participara el1 este tiempo con Neutra en c-1 prc1yec:tc1 
de la casa l~ahn. ·se trata de una casa que se encuentra ·en la 
elevación mas alta de San Francisco, la "Telegraph Hill", desde 
aqui se c•bSE·rva tc•da la bahla de San Francisco, sus islas, la 
11 Golden-Gate 11 

· y la "San Francisco-Oakland-Bridge 11
• Para 

aprovechar al máximo esta vista Neutra y Cetto construyen un 
edificio delgado, pero 'en cuatrc1 plantas <vease 1-epresentaciOn 
47>, que se cL1elqa11 por el barranco del 11 Telegr.;:iph Hill 11

, cc.n 
amplios balcones y terrazas hacia la bahla. Por ello la casa da 
la espalda hacia la calle, y se abr~ totalmente a la vista. 

El volumen exterior refleja una gran limpie:a y claridad de 
concepto. Se trata de una caja, incrustada en las rocas del 
"Telegraph-Hi 11 11

• Este vc1luman se fcn-ma pt1r franjas de muros 
aplanados en blanco y lc•s espacios vaclos, e11c:ristalados en su 
in·terior .. Hacia la cal le el juego es muy diferente?. La mitad del 
edificio se encuentra tras un muro ciegc., que es.conde totalmente 
el espacio libre y abierto en el interior. La otra mitad de la 
fachada, ligeramente desfaza.da, tiene algunas aperturas en 
esquina acristaladas.. Este ma.nejo del muro de la fachada, nos 
1-ecuerda a Frank Lloyd Wright, que utilizaba lc•s murc.s 
espalderos. Despultis de la fachada, que funciona rl.1alme11te como 
elemel1tc1 sorpresa~ para crear una mayor sorpresa al acceder al 
interior de la casa y descubrir las magnificas vistas hacia las 
cuales se abre toda la casa. Este concepto de sorpresa es muy 
parecidc1 al que utiliza Frank Lloyd ~Jright en 11 Falling~"atei- 11 y 
que utili=ara Cetto en Tequesquitengo. 

En el interior un elevador comunica les cuatro pisos. En al 
nivel inferior se encuentra un pequef'to jardfn, el garage 
techadc., las habitaciones de servicio y los laboratorios· 
fotciqrat·icos del Sr. l(ahn. En el primer piso SE' enc.:uent1~a el 
comedor, unido a la cocina por el desayunador, por este nivel cs 
dc•nde se accede de la calle a la vivienda. En el segundo piso se 
encuentra la secciOn mas privad.:a del Sr. ~<ahn: tres rcc~maras, 
dc•S cc•n Sl\l ida al ba.lcOn, la otra c:on una excelente i lumina.c:i tin 
por el sur, y dos ba?'\os. En el terr:er pise• se encuentra unLA gran 
sala para actividades sociales, unida a un bar con ui1a gran 
terra::a. F·ara esta. casa fue disef'fado tambien todo el interior, 
incluyendo el mobiliario. 
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47. Plantas y fotos de la casa de Sydney Kah11, en "Teleq1aph 
Hill

11

, San Francisco, de Richard Neutra, en cuyo proyecto 
participó Man Cetto en 1938. Const1-uida en 194(1. 
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Al pc•co tiempo de estar en Estados Unidcis. Cetto lee la 
revista. Architectural Record~ publicada en abril de 1937 donde 
Esther Bc•rn dedica todo un nlunero a la nueva arqu tectura 
men i cana. De esta maneril. se entera, de que an Me:dco eH ste una 
bt:1squeda a1-qLtitectdnica prc•pia. ya que ha transitado pc•r la 
arquitectura func:io11alistaª Me>:ico debil1 atraerle a Cetto. se 
trataba de un pals, en el cual el pc•drla influir mJ\s 
directamente, en donde se ht1bla tenidc• una q1-¿in tr.:idiciDn 
arquitectónica, que ~¡, gracias a su experiencia eHpresionista 
sabia valo1-ar. De esta manera Cetto~ sin nada que p~rder, se 
decide a venir a Mtn:ic:o. Deja a l·Jeutra de5pues de casi un a'Mo de 
trabajo y viene a M~xico a abrir un nuevo camino, on el cual ~l 

pudiera participar. 
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Hatje Verlag, 1961. p. 9 <Traduccion de s. Dussell. 
(15) Durth, Werner •. OQ~ .s:.!~., p. 115. 
<16> Kief-Niederwc•ehrmeier, Heidi, Er:.~JJ~ 1=.l.Q.~Q. \:l.i:,i.ght lltlº gldt:Q.Q.ª.• 
P• 311. 
<17> Participación de Catarina Cettc• en la Ccn1ferencia sobre!:!~!! 
~.~!~Q~ ~.!.9ª ':L. 9.9r~' Taller Max Cetto, Facultad de ArquitectLtra de 
la UNAH, enero de 1989. 
<1B> Lloyd-Wr ight, Frank, gi.D~ !.2~'dQ!.~ ~'d §.€.i.UElC H~~t.Q.!..9.':!Ug, 
escrito por C.R. Ashbee, Berli11, E. ~Jasmuth Verlag, 1911, p. 113. 
Este dato lo he obtenido, gracias a una lista que he recibido de 
la Biblioteca de Ma1< Cetto cedida a.l 11 Deutsches Architektur 
Museum 11 e11 Franl,furt am Main. 
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(19> Sobi-e 11 Fallinqwater 11 c:on5Ultese: Hc1ffmann, Donald. frªD.k 
b1Q.)!fj Hri9b!.:.§ E2.!!iD9~§.!:gr.~ Ibg !:tf!!:!§!? ~!l!! 1!?. !:ti.§!9!:Y, NeH York.• 
Dover Publications, 1978, pp. 97; y sc•b1-e W1-iqht en general se 
consultaron: Kief-Nieden·Joehrmeier, Heidi. Et.ªm!s. k!.9.Y.9. l:!t.!..9.Ui ':lDQ. 
~!!!:QQª' Stuttqart, Karl Kr~emer lJerlag, 1983; y Zevi, B1-L1no. 
Et.eull. '=.!.Q.'t.i:! Ht.iqb.~' Ba1-celona, Gustüvo Gili, 1985 y Hitchc:c•ck, 
Henry-Russel. E[.~Dk '=.l.9-Y.cJ. Hi:.!.qb.i!. Ql?.t.ª?.. !.f2~'Z·:J .. «Z.~!_, Barcnlc1na, 
Gustavo Gili, 1979. Interesante recalca.1· que Hitchccick escribió 
también un libro 11 Latin American A1-chitec:ture since 1945" .• Ne\.'1 
Yorl!, 1955. Me parece muy cc•mp1·ensible el pasc1 de Wright a 
Latinoamérica. 
t_ f:O> Zev i , Bruno. Et.ªDls. b!.Q.~'1 H!:.i.9.b.~,. p. 184. 
<21) Sobre Richard llcuti-a: Neutra~ Richard. 13~§!1..l~illQ Ri~l~!9i~Q.=. 
Un nuevo Renacimiento humanisticc• en a.rr.u1 t.1!'c.t1.11~.:h Buenc•s füres .• 
Edi~i~;:;~s -Ñ~;v;-vi;ib11~--1973-y-Ñ(2ü"ti-;;--Ri~h;;d~ ~ª nª]~rªlg-;.ª ~ 
.!~ .Y!Y.!gnQ,e, Barcelona, Gustavo Gi li, 197(1 y de Bc•esinger~ !ti., 
8:!..~b.ª~Q. tlg,!!tt..ª:... ~ll..!.!.9!.D.q§. ~nQ tCQ.i€t;.!!.§, ZLtt?1~ 1 c.h. Ed i ti ons 
Gi rsberger, 1951. 
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4,1.1. Antecedentes 

El Mé~:ict• ill que se dirige Cetto en 1938 sin duda algu\1a 
ll.nmilba la atencibn de los exiladc•s eurt•pcc•S. Se tre.tabn de U\1 
pals e.ton una cultura autt.ctona que habla sc•brevividt•. Era un pais 
en el que 65!/, de su poblaciftn era rural y en su interior e:dstia 
una me;:c:la de culturas enhuberañtes. La histo\-iü de M~xi.cci. la 
dpoCQ antigua y la colonial, enriquecía el presente. Sin duda 
alguna Wright, que era un amante de la arquitectura prehispa,·üca 
meHicana, le había abierto los ojos al ,-especto. Desde los 
Estados Unidos muchos amaban a Me}{icc·~ quienes ii\traidos llegaba\1 
al pa is pa\·a cc•ncicer lo, personalidades rn:•r teame1-ican.<\s como Ani ta 
Drenner, Ed\·1ard Weston, Alma Reed, se cucmtc:-.1¡ entre lc•s que> 
vinieron a Mi:h:ico desde los afios veinte. No sC. lo emanüba de 
Hé,:ic:o el misterio del pasado, sino qLm destacaba como país que 
luch"ba contra la pobreza e injusticia. La Revolucic~n Me>ticana de 
1910 creaba la imagen hacia el ewtorior de qL1e se trat~ba do un 
,-a.gimen socia.lista. Lazare. ·C~rdenas se enc:arq.7iria de fortal~c:er 

esta imBgen. Durante su rt>gimen fecundo \.ln(l cultur1:\ próspera du 
izquierd~, que atrajo tambien a muchos exi ladc1s europccis. 

El Ci'mino del e>:ilio europoo de izquierda~ en muc:hc•s c:~SC•ü 

se dirigía a los Estados Unido5, desde donde se transpc•rtaba 
hacia algunc1s paise5 latinoamerica1"'\os. 1·1l'?>:ico fL1e pc•r lL.\n 
condicic•nG-s . .o:.ntcs nombradas el pals por tn:celencia del e~<ilio 
europeo. De esta manera, aqul se creó una c:\t}tura de cNilio, de 
grupc1s de artistas nostb.lgicos, de g\-upos de r'a5is'l:ancia pol itica 
a lc•s reglmenes fascistas en Europa, cte. Cettci no pertonet:lO 
directamente a estc•s grupos, qua se ma.ntenian al mili-gen da la 
~ociedad. El muy pronto comprendid la rique:a hum~na y cultural 
de Mé>tico, y decidid quedarse a vivir en Md;:ico, 5C integn) .:i.l 
nuevo pais. Desde un principio, guiado por indicaciones da Wright 
o Neutra y por la Revista Architechtural Record que publica todo 
un ndmero sobre Hexico a cargo de Esther Bon'\ en 1937, l leqO a 
Mch:ico y se entrevistó con tc•dos los arquitectos nombrados eti la 
revista, entre el los con Vil lag¡·~n y Barragan sol ici tándolcs 
trabajo.. Cetto llegaba a Mh>iico habiendo dejado en Eurc•pa una 
carrera exitosa y reconocida como arquitecto, y comenzaba de~dc 
abajo nuevamente, a sus 35 anos de edad. Cc•n inmensa curiosidad y 
respeto Cetto se enfrentó al nuevo pais que lo recibia. 
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Desde MEHico Cetto mando a Catarina en Sui::a la nc•ticia de 
que lo alc:an::ara~ que habia encontrado el sitio cc•rrecto. Con 
esta seguridad Catarina se dirige a M0xico donde comen=6 para 
ambos una nueva etapa de su vida, dura, pero atractiva, dado que 
el MeHico de los ato.os treinta y cuarenta co\,taba c:c•n un encanto 
ext,-ac•rdinario .. Cettc• trabajuba en las maf°l<lnas cc•n Jose VillagrAn 
Garc:i'.a como supevisor de la obra del Hospital Infantil an el 
Centre• Medico y e11 las tardes como proyectista con Luis Ban·agan .. 
Ambos le pagaba11 muy mal, pero D. Max y Catar.i.na. les alc:an::abt~ 
para viajar cada fi11 de s12mana en tren por Me~:ico para c:onoce1-
sus bellezas. Estas e):perie11cias lc•s hicieron facilmente c1lvidal~ 
los sufrimientcis vividc•s en Alemania desde 1933. En S\..IS primerr.is 
afrc•s en Mrlxico ambos desoarc•n ccinocei- profundame11te la nueva 
cultura que los ~cc•gi8. Tambien les resultb bste un lugar 
prc•picic1 pa1-a asentc1rse y formar una f.:tmilia. En Me:dco n.ncierc•n 
sus tres hijas: en 1942 Verónica, en 191t6 Ana Ma1~ia y en 1950 
Betina. 

Mc?Hic:c• tiene una viE!ja hercnr.i~ arquitec:tOnica, que no 
puede ignorarse. Su l?):huberante y vari.:~da arquitectura 
prehisp~nica se 01:presa t~nto en los sobrios edificios de 
Ter.otihuacan cc•mo tambien en los ll1dicos y c•rnamentados edificios 
mayits. Todc1s ellos forman cc1njLmtc1s de espacios abiertos, 
limitados e integra.deis al paisaje~ los cuales sdlo se cc•rnprenden 
a partir de aquella profLmda concepcidn del mundo, de sus mitos y 
creencias. En 1521 se lleva a cabo la conqLtista de la m.fls bella e 
impo1-tante ciudt?.d mssaame1~ic:ana, la gran Tenc•chtitla.n, capit~'ll 

del apenas flc•reciente ImpE?rio A=teca. Los nuevc•s setiorr.!'!l 
ib~ricos la mandar4n destruir para construir sobre ella la nueva 
metrópoli colonial. Pari.t proyectar las nt.tevas ciudades fuer0\1 
utili::.ados lc•s prototipc•S e~pa'Moles (de tablc!rC1 de a.jcdre=>, al 
igual quP. al construir lc1s nucvc•s edific:ic•s se introdujeron 
tipol.ogias desconc:1cidi\s para los autdctonos. Pe1-o tanto los 
artesanos como los materiales eran locales, por lo que se logró 
un cierto car•cter propio. Asl se lleva ~cabo una fusión de la 
influencia e>:terna y la t1-adicicin lctC:al. Con lc•s siglos esta 
fusic':n fructifica1-a en g1-andes obras, qL1e se e>:presan e11 el 
·enhuberante y lUdic:o 11 barrocc1 chw-riguesc:o 11 ya da ca.1-ac:ter 
meuicano a finales del siglo XVIII <1>. En 1810 comenzarla l~ 

guerra de Independencia, que traeria consigo un sigl~ XIX de una 
e~~gerada v~loracidn de lo exdgeno~ producto de la ruptura con la 
tradici6n hisp~nica, impuesta durante tres siglos. L~ 

arquitectura do ose siglo imito los modelos europec•s del 
nec•c:l~sico y luego del eclecticismo .. Al 1·especto escribiO Mau 
Cetto "Mientras que el t1tmico colonial en plt?no apogeo bein-oco 
pudo expresar aón su ser autenticamente, a partir de la. 
lndcpendcmcia comen~b a h~blar en tc•do9s las lengua$ del mundc• 
-primero en frances, mas tarde en itüliano, par-tl terminar hoy en 
d1a hablando el idion1a del primo del norte- 11 <2>. 
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En 1876 Porfirio Oia= se apropió de la silla presidencial y 
se perpetuarla en el poder hasta 1911 en que la Revolucic1n lo 
C•bligd a crniliarse en Paris. A partir de 192(t terminado el 
periodo armado de la Revoluc.iin de 1910, cc•mien::an lentamente a 
surgir nL1evas bUsquedas en la arquitectura me>:ic.ar1a.. Nuav.:.s, 
pc.rque la Revolución necesitaba materializar sug programas y 
porque 1 a cultura de entreguer-ras se exp.:nidi r la \1ecesar i amente en 
nuestro medio. 

Las m"'sas populares se hablan lan:::adc.1 a la lucha buscando 
verdaderos cambios en la estructura ec.ol10micc1-social, perto C?stus 
demandas fueron manipuladas por elementos de las nL1evas clases 
dominantes, que utilizaron a las mascis populares y 1.,.s 
organizaron bajo su di~eccidn para tomar el poder y cansnrvarlo. 
La Constitucictn emitida proponi'a reform.'i\s sc1Cie\.les ºles haclan 
creer [a las masas populares] a ld ve::, que la Revc•lucic~n habla 
sido una revolucidn socialista y que soci~lista era la 
Cc1nstituci6n qLle la coron~ba" <3>. En el ~mbitc• inter\,acion~l se 
creia que ~sta era la primera revolucibn socialista del siglo XX. 
F'erc•, de hecho, sOlc• fue el surgimiento del r<?gimen pc•pulista 
mcrnicano. 

A partir de la Rcvc:ilucibn Mi:>ticana la civili:::i~c:it1n eL11-opea 
provisic•nalmente pierde su ft1nciOn de fuente do s1..15tentación 
r:ultural cm Me>dco y m~s aün pc11- la P1-imora G1..1erra 
Mundial ~:4). El/desmoro11amiento de la est~tica ar qui tectónica 
porfirista sin embargo, tardci en cumplirse. La ine1-cia d~l 

eclecticismo del r~gimen porfiri~ta se p\-c•lc•ngci hasta bien 
entrada la década de los veilita. Ser@ Jost-~ Vascor1celos <5> 
quien impulsar~ una cultura de nueva inspiri\cic1n. En 1920 el 
caudillo y general Alvaro Obregón tom~ el poder hast~ 1924. En 
1921 Vasconcelos como secretario de Educación F'i.:.lblica, se 
convierte en el principal configurador de la culturn 
posrevolucionaria. El poder institucionali:ado requeria de una 
cultura nacional~ que ·se contrapusiera al n:}gimen porfii·ista 
derrotado. Su ldbor nc1 pudo ser m~s ;;1;rr,bicios~. se trataba de 
postular y constituir una nueva ostdtic:a: la ''estdtica de la 
Revoluciónº <6>~ sustentada en la rcvaloraciC'.n de las ralees. 
hi!3pdnicas del se1- nacional me}ticano. 

l-os jOvenes pintc•res me1üc:anos de ese mc•mEnto (leos 
muralistas) e:~altaban epicamente la Revolucit1n; vt?ian ~n Ambrica 
Latina el porvenir del gbnero humano. En la Academiu de San 
Carlos los estudiantes de pintura se Cc•mprc•motierc•n \-a.dir:almcmte 
desde el comien::o con la lLtcha. popular y mas tarde partíci,paron 
en la fundaciC.n de muchos grLtpos de i:::quierda. Entre estos 
estudiantes destacaban Jose Clemente. Drozco y Diego Riv~ra, 

quie1"'\as motiva.dos por Gerardo Murillo, el Dr. Atl, construyeron 
un arte monumental y herdico con el ejemplo directc• y vivo de las 
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grandes culturas prehispanic:as de Arneric:a, lo que constituyo una 
verdadera conquista me>:icana en el panorama univi:?rsal de aquella 
epoca ~7). A los jt!Nel,es pintores de la Academia, Vasc:oncelc•S les 
enca.r9a los muros de los edificios pUblicos~ para que sc1bre 
ellos objetivaran un al-te humanist~~ antiaristoc:ri\tic.o .• de tipo 
social, con funcidn pedagclgic:a pa1~a cc•municarse cc•n el pueblo. De 
e5ta meinera se origina el "mL\ralismo mexicanc• 11 

.. En todas las 
areas cultura les la de.cada de los veinte y treinta sc•n affos de 
bUsquedas y logros sumamente fecundos. 

Durunte esc•s primeros aÍ"'tC•S veinte la arquitectura ne• fug tan 
promocic•nada por el Estado cc•mc• la pintura. Sin embargo E-n 1923 
el gobierno p,-omc•vió una importante eHpresidn de la arquitectura 
posrevolucic•naria: la arquitectura nacic•nalista del Estado. 
Macionalista p.:1r~ busca\- la identificacit•n ccilect.iva basica para 
p~rmitir a la dlite el consenso social, por lo que ~e recurrid a 
los origenes nacionales y regionales. Algunos escogieron del 
pasado nétcional elt?mentcis de la arquitectL\ra colc11üal o de la 
arqui tectw-a prohispci.nica <B>. El "neo-colonial y el neo
prehispanismo posrevolucic•narit• 11 se nc•s present.3n como una 
peculiar manifestación de la demagogia nacionalista de la primera 
etapa pc•srevc. luc ic111ar i a. F'erc1 sin duda di:bemos recc•nocer que lZiG 
trata de lc•s primeros pasos de la btlsqueda de una a,-quitec"tura 
nacic•nal, que el Estado me>:icano prcimovera durante varias 
décadas, la cual en esos mc1mcn1tos ~ sd lo pod:i a tomar ccimo 

'referencia algunos intentos nacionalistas del siglo pasado y 
principic•s de este. Con el tiempc1 grL1pos de avan=ada vc•lvcrlan a 
encontra,- en lo popular y en el pasado las raíces para un arte 
propio, original, ya sublimado y decantado, fuera de tc1 dti1 
demagogia gobernista. En este sentido la participación de Cetto 
es importante. Diez años después, en 1930, Cetto c:onocid el arte 
nacionalista en la Alemania, et:plotado demagdgicamente de una 
maner.a mucho m~s evidente por los nacional-socialistas, a pesar de 
que ·en Alemania ya se habia transitado por una arquitectura 
radical y efectiva. Pero en ese mc1mento Cotto no siguib C?l camino 
de la arqllitectura oficial nacional-socialista. Pt•r su here11cia 
e~:presionistv buscaba la identificaci On de su arqui ti2c:t1..1ra CCI\'\ lo 
popular y tradicional. No pudco cc•nfundirse con el nacion.:il
sociali!:;mo, porque su arquitectura no ora sdlo un l~nguaje, una 
forma vacla, sino que era parte de tc•do un entendimiento del 
mundc1 l lentt de ideules y esperan;:as. Cettc• decide. transitar por 
la arquitectura radical, inclltyendo en ~sta el esp:iritu de lo 
v~rnaculo y popular. 

El prc!:;idente Plutarco Ellas Calles, quien goberni a Mbxico 
de 1924 a 193'1, impulso la siempre prometida y e1nhelada 
mc•dEn-11izac:iOn del pals, fc•mentandc1 el establecimiento en MC:dco 
del rt:-gimen capitalista, siguirmdc1 como modolo el yanqui o el 
europec•. Igualmente la cultura nacional deb1a mode,-nizarse y 

155 



4 Ma.x Cetto 

En M~xico (1938 - 1980) 

abrir sus ojos a los Estados Unidos y Eurc•pa. Las demandas de la 
pc·blacidn nuevamente e1-an postergadas. 

La influencia de la arquitectura funciona.lista europea 
pronto se dejd sentir. A principios de la d~cada de los veinte ya 
llegaban a Md>:ico va1-ias revistas e>:tranjeras como la 11 Moderne 
Bauformen 11 ~ "L ~Archi tecte 11

, "The Arc:hi tectural Rec:cird 11
, etc. Esta 

información fue ampliamente difundida en los medios me>:icanos. 
Existia u11a revista "Cemento" con Lm til-aje de 30~000 ejemplares 
<9> que publicaba en sus paginas la nueva C1.rquitectura europea 
del concratc1 armado. Las principales periOdicos en sus secciones 
de arquitectura, i¡.e referian a las obras de Poel::ig, Mendelsohn, 
Hc1ffman, Le CorbL1siel-, etc. En la revista 11 Cemento 11 se dift.111di6 
ampliamente la 11 E>:position des Arts Décoratifs et Industrielles 
Modernes 11 celebrada en Paris en 1925. Existia un interrls dentro 
de las jóvenes genera.e ic•nes de a\:..qui tectos poi- conocer lo qt.1e se 
estaba construyendo en Europa en esa epoca. Este interes lo 
compartian lc•s grupc•S en el poder, y se reflejC'1 en los 
mcinumentales edificic1s nacionalistas que la Revolucic~n hecha 
gobierno se cc•nstn.lia a si misma, come1i=arian a usarse elementos 
t·ormales de la nueva a\-quitec:tura occidental. En estc•s edificios 
de gc•bienio se mezclaban elementos de diferente c•rigen, sc•n 
edificioG neo-colonialeG o neo-prehi~panistas, en donde se 
ini:ercal.;a.\'l elementos art-dec:b <10>, incluso a veces, de manera 
ml.1y t lmi da proponen un ordei1amiento en planta de tipc1 
func:ionalista. 
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4.1.e. Etapa experimental de la arquitectura funcional y su 
consolidaci6n institucional !1924-19401 

Desde el gobie~no de Calles en (1924-1934) y a lo largo del 
se>:enici de La:zaro cardenas <1934-1940) se lleva a cabo un 
desarrollo contim.tc• de la arquitectura'\ del gc•bierno mexicano. 
El Estado siguiO siendo el principal determinadc•r de la cultura 
arqui tectOnica dominante, y perseguiO dos prc•gramas proyectuales. 
Por un lado se construian C•bras urbanas suntuosas cc•n un discu\·sc• 
hegemOnico, unificador e ideolOgico, que? eran p1~oyectadas por los 
arquitectos de prestigio de la bln·gues\a. Pero el Estado tambien 
'tenia quc mediar cc1n los trabajadores y el capital~ asumiendo y 
controlando los prc•gramas de c1bras pUblicas y de bienest.°"r 
social. Despurls de que se habia gastado el dinero en esas obras 
urbanas suntuosas~ le• que sóbraba se destinaba simbC'• l icarnente a 
la justa atención de las mayori'as. Pa,·a quienes Se cot,stru!an 
obras baratas y muchas. En estas obras al gobierno le interesaba 
inteqrar los nucvc•s prc•ceseis constructivos. los avances 
tecn¿ldgicc•s que reducieran espacio, materi~l y tiempo de 
construcc iC•n <11>. Estas ül timas obt·as baratas y muchas, era,, 
proyectadas por arquitectos jt.venes, aUn sin remembre .. 

Desde finales de lc•s veinte hasta 194(1 -segC.m Gon:::.alez Lobo
se notan en las obr.?.s de tipo social reali::adas por el Esta.do una 
11 progresiva organio::acibn institucional de los sectores de obras 
para la sall.1d, escolares y de vivienda". Primeramente se llevi\ a 
cabo una "etapa e>:perimental 11 y entre 11 1935-1940 pasan como 
tipologlas viables a su etapa de enpansi01,, verificac:iOn y 
consolida.ciOn institucional, para dar pasc1 ~n lc•s fines del 
cardenismo, y b~sicamenta durante la administracibn de Avila 
Ci'lmacho, a los prc.•gramas estatales de obras: hospitales, nscuelas 
y, ,m~s tardíamente , de vivienda 1

'. Por lo tanto se trata de 
mc•mentc:is c::cnpcionales en los que el Estado mexicanc• promover~ 
para las obras de interes social un trabajo cn?ativo e innovador 
con tal da qua produjeran 11 mucho por poco" < 12>. 

'.l~x:~ '.:!D€1 f!!:.s.tü.~~!;i~~~ de Le Co1·busier llega a M~xico en 
192.6. La influencia d~l arqLtitecto sui:::.o-franct?s Le Corbusier fue 
sin duda alguna la mas fuerte y no SC.lo en Me~dc:o. ºEn realidad 
la influencia de Le Corbusier en la insurgencia de la 

.arqui tec tu1~a cc•ntompor anea latinoamericana fue un hecho 
incuestionable" <13>. Los escritos de Le Cc.irbusier fueron fuente 
de inspiraciC•n para los g1upc.is funcionalistas radicales, que 
tenlan plena conciencia de la pobreza en que vivian las grand~s 

mayorias y la gran necesidad de vivienda y de servicios que se 
padecla. La i'.tnicc::\ esperc"":inza para resolver estos problamas era 
constr·uir al "m\nimo coste:' con la m~mima cficiencia 11

• Esta fri'\sc 
se convierte en el lema de estos grupc•s y cla-r-o, re5pc1nde ¡¡\ las 
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expectativas del gobierne• rE!vcilucion.:i.rio con respecte• a las obras 
de 11 interds social''. 

Esta fuei-te penetrac:iOn cultural en te.da America Latina sr. 
cc1mprende en tanto que la cultura de enh·eguerras se enccintraba 
en plena enpansiC1n: Europa en su rec:onsti~uccidn capitalista y lc•s 
Estados Unidos en su ejemplar desarrol lc1. En Me:<ico fue una 
generación de jóvenes arquitectos, la que descubriC'· desde Mt?>:icc• 
la arquitectura mc1derna que provenia de las escuelas europeas, 
sobre todo de la lecorbusiana y bauhausiana <14> y poco a poco 
la adopto. Estos jOvenes arquitectoor. me>:ic:Dnc1s hablan nacido a 
principio de C?ste siglo .• por le• que hC\blan vivido el imp~cto ele 
la Revoluc:.ic".n Menicana, en la q1.1e se hablan inmoladc1 a un millt".n 
de habitantes (de los quince totales). Esa Revolución les exigía 
respuestas ccincretas en bcmc:ficio de las mayc•ri'as. OC?sde este\ 
perspectiva las c1bras impc:•rtantes de la arqLt i tec tura mode\-na 
europea, cuyo impacto habiali e>:perimentado ya es.tos jC+venes, 
fuerc•n cc•11frc•ntadas cc•n su prc•pi a re.al idad ~ i denti ficandt'SfJ cc•n 
aquellos g1-upos que pregonab'"m en Europa una a1-quitectU1-a de ti.pe• 
social <15>. 

F'ara estudiar la. arq1.1itectura eurc•pea mL1chc0 s j~..v~nes 
arquitectos menicanos viajaron largam~nte a Europa en la dpoca de 
antreguerras: Lui5 Barrag.i\n~ JosG Villagri'1n, EnriqL1e Y~í"re;:.~ 

Enrique del Moral~ etc. Siempre anhelantes de conocer y ~prender 
del vi eje• cc•ntinente, ,-,.unquc despuE:s a.lgunc1s do el los ne:.·g~u-a.n 

cie1-tas influencias. Tambi?=n recordemos lc•S vi<ljü!: ~ 1c:is Estados 
Unidos, e11 lc•s que se arg1.1menteiba sOlo qum-or aprclider la 
tecnología ncc1-teamerica.na~ come• frecuentemente lc1 hicieron 
Francisco Serra110 y muchc•s oti·os. 

De esta manera se lograba en el estreche• grupc1 de 
arquitectos mexicanos, ~ob1·~ todo entre los j~von~s. ~star al 
tanto de lo que aconteci' a e11 Eurt)pa y los Estados Unidos cc•n 
respecto a la a1-quitectura me.cierna. 

Dentro de este grupo de jOve~es se encc•ntraba Jc.sb tJi l laqr&n 
Garcia, quien, segUn cuenta la anecdcta c•ficil!ll fue el cr~adc·r 
del funcionalismo meHicano, cc•mo .lC•Vf.~n 12g1-esadc• de la Aci:tdcmia en 
1924 comen=d a impartir clases de teoría (16) con Pablo Flores y 
Carlos Obregdn Santacilia a estudiantes de niveles inferiores. 
Por lo que, sf.:-gUn la an~dota. asi se convierte, en el 11 teOrico y 
maestro del funcionalismo a la me>:icana''. Sin duda es iniportanto 
su aportación al crear ''una'' teoría propia. Poro se trata de toda 
una geneíacicin de arquitectos, que se enfrentaron de una manera 
novedosa a le•S retc•s de su mc•mento. Entre esos eGtudiantes do 
niveles inferiores se encont1·aban los qLte cambiari'an el rumbo de 
la arquitectura mexicana: O'Go1-man, Legarreta, AbLtrto, Y'"'ftez, 
Gutierre: Camarena~ del Moral, entre los principales. 
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Surgieron asi' en nuestro medio desde mitad de lc•s af'lc1s 
veinte respuestas acordes a las necesidades 11 posrevc•lucionarias". 
Ante la urgente necesidad de atender medica.mente un pals pobre y 
entenso, el gremic• de los tnedicos, junto con el gc•bierno, 
impulsaron una poli'tica de atencidn y cobertura a la totalidad de 
la poblacidn. En 1925 Villagr~n construyd Lln Instituto de 
Higiene y G1-a11ja Sanitaria, designada C•ficialmente como la 
primera c1bra func:ionalista meMicana. En 1929 Villagran reali~.6 

otra obra de salud, el Hospital de Huipulc:o, en donde se 
demuestra cl.:1ra la influencia del racionalismo eurc•peo, 
especialmente de la t•bra de Le Corbusier. En la granja sanitaria. 
(1925>, en el Oepal-tamento de SalL1brid.:1d y Asis'tcmcia (1926) de 
Carlos Obregón Santacilia y en el hospital de Huipulco se 
L1tilizan grandes volUmenes rc•deados perimetre\lme\1t1? por jardine$, 
logl-ando asl amplios espacios interiores ascileados. cbmcodos y 
ventilados. La dispc.siciOn de las areas respc•nde al 11 esqutoma de 
funciones 11 , QLlO se idel• pensando en LITI mlnlmo de recorridos y la 
c:idecué\da priVBcidad de las diferentes funciones-

En la misma ~pc•ca, Cetto en Alemania tambiEhi entró ¿.i, una 
fuerte dinámicj ;-:li:• p1-r1yectc•s en Frankfurt. Los proyectos de lc•s 
edificios parü. lL\ Compt;hl.r1 de Lu=, lc1s 11 Voll:5hacuser", lc•S 
prc•yec:tos en lo!> parques de Frankfurt sc•n bL1squc1di1s r-.:in J ~s q1.1e 
Cetto demost1-d un dominio del lenguaje .. Por aqL1ellc•s afYc•s veinte 
Cetto se codeaba en las reuniones dol CIAM con Le Coi-busier, 
Giedion, Groplus, era amigc• de Mies, mas tarde de Wi-ight. 
Interesante es pensar que en 1938, cuando Cetto llegaba a Mth:ico 
y se dirigid directamente a Villagrán, con SLIS planos. y lotc•S de 
Frankfurt, Villagrdn no tuvo trabajo de proyecto para ~l .. Lo 
mandd a la cobra, sabiendo que· Cetto no hablaba el espaf'lol. Cette< 
supo sacar prc1vecho de esa experiencia, y despues cc•mentaba de 
ella, qLte fue en esa c1bra donde aprendió el idioma, especialmente 
el de los albaíi'iles. Me impresic1na profundamente la humildad y 
senci lle:= con la que Cctto ne• sólo a.cept~ e-r.ta decisi On, sino qLHt' 
e1gradocia a Villagran el trabajo que le habla oírecido. 

En M~xico a finnles de los veinte en la propia Secretü.r\~ de 
Salubrid~d se proyect~ron n1osivamente ••prototipos'' de letrin~~. 
fosas septicas, ba.ti'os ptlblicc•s, algunos centros urbanos o rurales 
do asiste11c:ia, etc. Ya que al problema era P-nc1rma y el 
presupuesto minimo. debian ser construcciones que utili~~ran un 
mlnimo de material y mi\110 de obra, con materiales "ete1-nos", que 
no necesitaran mantenimientt•~ Las instala.cienos asl qt.1edan 
~parentes, al igual que los c~stillosJ la5 tr~bcs y la5 losas de 
concreto, utili~ando en las :;:onas ,-L1rales lc1s milteriales do la 
regie•n <t?>. 11 El E?diíicio de salud en las comllnidades del puitJ es 
el primer signo de la Revolucidn en el seno de la poblacitin; po\
el lo, junto con la escuela ''revolucionaria'' (p~blica>, ser4n los 
elementos tipc1ldgicos que emplear.:{ el PNR, para manifestarse e 
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integrar a las masas populares a los programüs socic•pc•litic:c•s de 
la 11 Revoluc:ión 11

• De a.hi su importante discurso linguistico, 
contrastante con el medio a.rqui tectdnic:o tradicional: c:oncretc1, 
vidrio en grandes venta.na.les, hierro y formas y relaciones 
volumétricas que anuncian al pobladc• que 11 c:o1, la revolucibn 11 

entran en er mismc• la salud, la prosperidad y !el futurc• ! 11 <18>. 

En la construcción de las escuelas pdblic:as 
11 revolucíonarias 11 rec:Dnercemos dos protagonistas. Se trata pc•r un 
ladc• del secretario de Educación PUblica. de 1932 a 1936~ el 
socialista y radical Narciso Bassols y por el otro lado del joven 
arquitecto radical Juan o:oGorman ·~19>. Este pregc•naba un 
funcionalismo soc:ializante, que con el mlnimo costo produjora 
un m~>:i.mo beneficio espcic:ia'l, esta era la clave para responder a 
la producción espacial que requ~rla el pals .. Este fl111cionalismc1 
lo habla concretado Juan O"Gorman en la casa para su fi'\milia 
(1928) y en la casa y estudio del pintor y muralista Diego Rivera 
( 1929). En ambas casas la influencia de Le Cc•rbusier es evidí?nte. 
La segunda nos recordar::t. a la casa estudie• para O::enfünt de Le 
Corbusier ( 1922). De O"Gorman se cc•mentaba, que e1-a el ,;oven 11 con 
el libro de Le Corbusier bajo el brazo 11

• Por todo ~sto Bassols 
invitar.:! a o~Gorman a colaborar como jefe del Departamento de 
Edificios de la Secretaria de Educación F'úblicül en 1932. Asl 
entre los a?'os de 1932 a 1935 amplio y an-egló 5lt eEcuelas y 
construyó 19. Esta tipologia totalmente irmc•vadt•ra, de!:;Ct•ncertO a 
muchos, ya que se pensaba, que las escL1elas deblan someja.r 
claustros del siglo XVI. Se trata de escuelas de aulas de 6 >: 9 
metros, a partir de la cual se mc1dula.ba el reste•. Los m."i\teriales 
ser.in de la regidn: en la ciudad concreto armado, en el campo 
tabique y b6veda cata.lana, conservando apa\-entes los materialou. 
Las aulas tenian iluminación de un lado y ventilas de tubc1s de 
alba.ha! en el muro opuesto. El patrl.n de las escuelas públicas 
fL•e simplificado y podla ser reproducido con gran economla y 
sencillez en todo el pals <EO> .. Fue un ~xito sc•rpresivc• y total. 

Los primeros prototipos de vivienda obrera mlnima fueron 
proyectados y algunos construidos en los primerc•s a1~os treinta. 
En 1930 un extraordinario joven arquitecto Juan Legarreta, 
elabora en su tesis profesional un prc•totipo de vivienda c·brera. 
Este prototipo de 50 m2 intentaba ser lo mas económico posiblQ y 
capaz de ser repetido. Era un proyecto muy notable, porque ademas 
respondl:a a la realidad familiar me>:icana: a la madre <su ccicina, 
su comedor, su patio) la coloca en el contro de su hogttr y ademhs 
crea un gran espacio central fle>:ible <21>. En 1932 se lleva a 
cabc1 el Concurso de la Casa Obrera Minima <vlw.nse 
representaciones 48 y 49>. El primer lugar lo gana Legarreta 1 por 
lo que elabora el proyecto para un conjunto habitacional c•brerc• 
en la Colonia Moctezuma. Para este conjunto Legarreta propone 
tres prototipos de casas, pequetias en su mayorla, luogo medianas 
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48. Planta de conjunto y dt! vivienda y fachada del primer premio 
para la Casa Obrera Minima, del Arq. JL1an Legari-eta, 1932. 

49. lsométrico, plantas _y fachadas del segundo premio del 
Concurso para la Casa Obrera 1-1\nima, del Arq. En1·ique Yllt\ez, 
1932. 
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y unas pocas cofl comercio en planta baja. Mas tarde, en 1933 se 
construyen segdn su proyecto los can juntos habi tacionales en la 
Balbuena y San Jacinto. Legarreta es nombrado miembro del Cc.nsejo 
de Arquitectura del Distrito Federal. 

Con respecto a la vivienda camposi\"la Alvaro Aburto creara 
Prototipos de vivienda. Algunos de estos serán construidos 
durante el se>:anio cardenista .. Ya presentamc•s asi a la 11 tri~da 
radical 11

: Juan Legarreta, Juan O'Gorman y Alvaro Aburtc•. 

En 1932 Narciso Bassols c\-ea la Esc:L1ela Superior de 
Construccidn, dentro del Instituto Politecnico Nacional, como 
alternativa a la Facultad de Arquitectura en la Universidad 
Nacional (la Academia)... Jos/:! Antonio Cuevas y Ju.!1.n 0 1 Gc1\-man 
estudian los programas y en 1932 comienzan las clases. Tambien 
Legar reta, Abur to, Enrique Y~f're:! y Rae' 1 Cache• forman parte de la 
planta docente inicial. Cc•n esto se rCldicali=an mds las 
posiciones: 11 arquitcctet universitario versus arquitecto técnico" 
<2.2>.. En la confrc•ntac:ión que va creciendo de aqui en adelante?, 
lc1s 11 tecnicos" tc•maran los postulados de Le Cc.rbusie1- para avalar 
a la escuela, clarc• que ellos los usor&n ccin Ci.\\-ac.tc.:-ri-zti.c:as m.ls 
radicales. Postulaban el total abandc1nc. da las posiciones 
academicistas y la adopc:ibn ,-adical de la arquitectura. tecnic:a 
<23>. Por estas fechas la Escuela N.:lcio11al de ArqLtitec.tL1ra ya 
habia aceptado de una Ll otra manC?rL\ l~s pc1sicic•nes de la 
arquitectura funcional, pero no eceptaba que lo .~rqL\ite·cura se 
concibieía sdlo cc•mo t~cnica constructiva .. 

En 1933 la Sociedad de Arquit~ctcis convtica a t.\n deb.:.t~ para 
definir cual debia o:.er la oriontaciC•n arquitectclnica en Mduico. 
Vargas Salguero interpreta esta acción no como u'""ª bUsqueda de 
orientaciCin sino como un 11 cerrar filas y emprande1- la lucha 
contra el funcionalisnm socialista" <24). La disputa fue ffiLIY 
violenta. Legarreta por ejemplo e>:clamd al te1·minar su ponencia: 
"Un pueblo que vive en jacales y cuartos redondc•s, ne• puede 
hablar de i:H4 quitectura. Haremos las casas del pLteblc•. Esteta& y 
retóricos lojal.i mueran todos. Harán despLté~ SU!3 discusiones!" 
<e5>. Juan 0 1 Gorman en su participaciC•n acla\·a: 11 a. la 
arquitectura que unos llaman funcional o racional y otros 
alemana, sueca, ir\ternacional o moderna, la llami.\remc.os 
arquitecura tecnica. [ .... ] La diferencia er1tre un arquitecto 
tknico y un arquitecto acadGnicc1 o a1-tisticc•, ser~ perfectamente 
clara.. El técnico es Util a la mayorla, y el acadaEmicc1, l1til a 
la mi nor la 11 <26>. 

La lucha entre los arquitectos tbc.nicC•!l y los acadl:!micoa era 
resultado de la RevolucitJn MeJ:icana, que e>iigla al gc1blerno 
lograr una pacto con la5 masas, y resolver los problemas sociales 
del pueblo. Esta e>~igencia CC•ncer11i'a directamente a los 

162 



Mali Catto 4 

En ~xico <1938 - 1980) 

arqui tec:tc•s, pero la tarea y su m.tlgni tud era totalmente 
descc.nocida pc1r los arquitectos mexicanos. Sdlo L1na generacidn de 
arqui tectc•S jóvenes podl a comprender estcis nuevc•S retos. En este 
sentido el los se abrierc•n a conocer las obras de Occidente. La 
necesidad cocrnln de crear una arquitectura social~ permitic~ a los 
arqui tectcis me>:icanos acceder a esa ar qui tectut-a desde una visidn 
e interpretación propia~ no como simple copia formal. El proceso 
me1dc:ano posrevolucic•nario de hechc• tiene muchas similitudes cc1n 
el p1-c1c:eso de la Reptlbl ica de t-leimar en tanto que E-sta tambiOn 
tuvo que recurrir al pacto social con los diferentes grupos para 
mantener la estabilidad del sistema. Al estar los soc:ial
demdc:ratas en el poder en Alemania tuvierc•n que satisfacer las 
demandas de lc•S trabajadores para mantener el pac:tc1 coi, el los. La 
nueva arquitectura enfrentd entonces retos desconc•cidos, cc•mo se 
describiO anteriormente en el caso de May. Perc• en Eurc:•pa el 
proceso de la bUsqueda de Lma nueva a1-qLti tectt.1ra hL\b ia comon:::ado 
dosde finales del siglo pasado c:on Poel:::ig, Bohrcms~ Lc•os, entro 
otros. En Menico no enistid ningdn piconero, esa generación sola 
tenia que encontrar esa nueva arquitectura mexicana. Rccha:::o la 
idea de que Villagrl:tn haya sidc1 el pionero de esa ge11eracie:1n~ 

dada su prc•ximidad en edades. La gran mcitivaciOn para esa 11ueva 
arquitectura. fue nada menos que la Revc1luci~1n de 1910, y les tomd 
veinte ali'c•s comprenderlo. En la antigLta Academia de San Cc.\rlos, 
que dc•minaba la escena arquitect0\1ica hasta bien entradcis lc•s 
ahos vC?inte la mayc1r ia de los profesores era\1 eHtranjr.rc•S y su 
ensehanza se ca\-acteri=:abu. por la multiplicid~d estilistic:ia, 
inspirada en la E~cuela de Bellas A1·tes de Paris. De este grupo 
no podría surgir el inter~s por una arquitec:~ur~ de tipo social. 

Ll\:::arc1 C~rdcnas fue elegido presidente en 19:34 y siguió con 
el proyecte• mcrde1·ni;:ador del pais. Desde el principio de su 
sexenic• embistib a los capitales a>:tranjeros en el interior. En 
materia de polltica. enterior se mc•straba anti-fascista, .nnti
imperialista y pro-latinoamericanista. Los grupos de izquierda 
como el Partido Comunista Me>:icano y li:\ Confederación de 
Trabajadores de Me>:ic:o CCTM) estaban muy admiradc•s por la 
politic:a d~ Cardenas. Elloi;¡. crelan que Me:tico se ~nc:c.ntr.:1ba en la 
clntesala al socialismo. Pero C~rdcn1as impulsaba CC•n elle• a la 
burguesia 11acional, para independi;:arla del Impe1·io. El Estado 
debla ser el arbitro cm la lucha de clases institucic•ni'lli::adtl. 
C~rd~nas logró cC1ntrolBr mngistralmcntc a los $QctoroG sc•cialos. 
A lc1s campesinos lcG rcparti6 la tierra, a lc•s trabajadcires los 
sindic:ali=O y fomentó lüs coc•per.;\tivas de prc•dl..1ccit·n y co1isumo 
para que unidos pudieran rQinvindicarse frente al capitül. 
Impuso~ a su vez, a los patrones un marco juri'dico al que debi an 
someterse, recc•nociendo el papel ai-bitral del Estado. Se 
institutcionali:a el control: convirtiO a los lideres en agente~ 
del gobierno <27>. 
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Los servicios deb:ian e>:tenderse más rapida y efica~mente por 
tc•do el pais, para responder a las demandas populares y demostrar 
la actitud benovolente del gobierno c:cn-. su pueblo. En la 
arquitectura hospitalaria y escolar los prototipos 
11 eHperimentales 11 propuestos hasta entonces ser~n perfeccion&\dos y 
difundidos en proyectos más ambiciosos durante el se>:eniei de 
Ciirdenas. Asi por ejemplo a partir de la experiem:la de Vi llagrti.n 
en la Granja Sanitaria y el Hospital de Hl.lipulco, en 19:37 
proyecta y construye con el cardiOlogc1 Ignacio Chave~ el 
Instituto Nacional de Cardiologia. Se trata de la aplicacidn de 
la fórmula que para los nuevos hospitales habi'an c:1·eado los 
medicos en la administracicin: el hospital e.orno centro preventivo 
de las enfermedades, ccimo centro de i nves ti gac i On y como centre• 
de docencia. Se trataba· de w, segundo momento de la arquitectura 
de la salud 11 la culminac.i~m de las e>:periencia.s que iban a 
definir la arquitectura hospital.aria funcional en nuestro pais. 
De aqui salid el esquema básico de hospital que se e.pl ic.O al 
Prc1grama Nacional de Construcción de Hospitales" <28), que 
operar~ de 1941-1945. 

Las escuelas proyectadas por o~Gorman tend1·~,, un g¡an ~fecto 
para la construcci&n de escuelas posteriores. Al comien:o del 
regimen de CB.rdenas,. se funda la Comisibn de Cc•nstrucc.ic•\1es 
Escc• l aras, que grac: i as a la simp 1 i fi c,;ic i bn de 1 patrón 
arquitectd\1ico cubrieron el pai's con escuelas tipeo Juan o~Gorman 

para la educación socialista promovida por Ld::arc• Cdrdenas <29). 

Durante este sexenio de euforia sindicalista los arquitectos 
func:ionalistas radicales propusieron una arquitectura para lc1s 
nuevos y poderosos sindicatos. Estos edificios debian mostrar la 
presencia de la "clase obrera que ava11za 11

• Juan o~Gorman proyec:tCi 
y construyo en 1936 el Sindicato de Cinematografistas. Se t1-ata 
de un edificio polifuncional de costa minima, con planta libre, 
columnas en planta baja, franjas de ventanas cc•rridas. De 1936 a 
1940 Enrique Va.hez proyecta y cc•nstruye el Sindicato Me>ticano da 
Ele?ctricistas, retomando muchos elementc•s del edificio anterior. 
En 1938 la CTM convoca a un concurso para <;il.\ edificic. Este iba a 
se1- al edificio sindical m~s importante. El primer lugar lo g.:\nan 
Alberto T. Arai y Enrique Guerrero, el segunde• f...•aúl Cacho y 
Balbino Hern¡indez. Todos el los pe\-teneclan a la UniC•n de 
Ar qui tec tc•s Social is tas (30>. Este grupo habi' a dosarro l lado por 
1938 un "Proyecto de la Ciudad Obrera en Md-nico". Se tratd de un 
e>:traf'fo proyecto con casas colectivas, internados para los niffos 
de todos los trabajadores, zona agricola para trabajo femenino. 
Gonzdlez Lobo reconoce que 11 la ideolc1gia implicita en las 
actuaciones de los arquitectos socialistas me~ic~nc•s tiene 
grandes cc•rrespondencias con los t\·abajos m~s comprometidos de la 
i::::quierda alemana t ••• J 11 Coincidían con la Novembergruppe, el 
Berliner Ring, o los manifiestos produc.tiviGtas de Tatlin y 
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Radchenko en que el intelectual tiene una funci011 puramente 
técnica y en que el trabajo industrial estandariza totalmeñte el 
proyecto, al grado de perder toda mc•dal id ad. Se trata de un 
grupo que espera el triunfo del proletariado para decidir cambios 
radicales. Existi~ una separac:iOn entr~ este grupo y el de 
Legarreta, O'Gorma.n y Aburto~ que partlan de las situaciones 
reales, existentes (31). 

4.1.3. El exilio europeo en Mexico, la izquierda mexicana durante 
el gobierno de L~zaro C~rdenas 11934-1940) 

Durante este se>:enio Hexico fuo albergue de e:<ilados 
europeos. El caso mas importante fue si\1 duda Trotzki, quien 
llega a Menico a princ:ipic1s de 1937. L3=aro Ch.rdenas ganaba una 
imagen internacional al recibir en Me1dcc1 a Trotzlci, quien no era 
aceptc1.do en ningltn otro pu.is. Este acto, al igual que el apoye• 
qLte C~rdenas c•frece a la Repltblica Espa\"iola y la Nacionalizacit·n 
del PetrOleo, crean en el eHteric1r uni.\ imEigen c:cincreta del Mi?xico 
cardenista, que atrao a refugiados pollticos, intelectLtales y 
artistas de b:quierda que huyen de EL1ropa. En Mehdcc• se crea un 
espacio del euilio, que tendri'a fuertes repercusiones en Mexico. 

De esta manera llegan a Me::ico cientc•s de refugiados 
politicos espaf'l'oles, invitados po1- CEl.rdenas. Tambien llegaron los 
a1-tistas su1-realistas Antonin Art.aud, quien escribió su celebre 
1 ibro 11 Viaje al pais de los Tarahumaras", Andre Bretdn, Remedios 
Varo, Lec•nora Carrington, GQrardcc Lizarragu, Esteban FrancE-s, 
Gunther Gers;:o, Kati Horna, Eme1-ico ~Jeis=, Luis Butcuel y el 
pintor surreali5ta austriaco ~Jolfgang Paalon, quien intentara en 
Mf!>:ico 11 integrar el arte prehispánico al SL1rreal ismo 11 (32>. Cetto 
construyd en 1945 para e 1 una casa. 

Volve-rla a Mbnic:c• Tina Modotti, de~pL1f:.5 de haber .trabajado 
en la UniDn Sovietica, luch2'do en la Guerra Civil EspLl.\"\Ola, con 
el Cc1mandante Carlos <Carlos Contrerasl. TambiEn llogürla el 
arquitecto alellkin-sui:;:o Hannes Meyer <33> con su esposa Lena, 
quienes igualmente hablan fracasado e11 sus proyectos en la Unión 
Sovietic:a y quisierc•n luchar en la GuerrB Civil Espühola, pero 
para entonces l!sta ya se habla definido. DespLles de esta 
experiencias Europa ya no les proporiciona refugio, ni ra:ón para 
permanecer, por lo que deciden llegar a 1'1<!xico. Tambi~n se exilan 
en Mdxico grupos de i::quierda,, de resistencia politica al 
fascismo alemc\11, como el grupo "Froies Deutschlnnd 11 o el grupo 
11 Heinr ich Heine 11

• Estos grupos estaban en estrecho contacto con 
toda la cc•lonia alemana de resistencia repartida por tc•da Arterica 
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Latina y los Estadc1s Unidos, desde donde publicaban lib1-os 10 

manifiestos, para difundir el terror nazi, para lograr apoyo en 
esos pa.ises al anti-fascismc•. El gc1bierno de C.3.rdenas permitió la 
existencia de ta.les grupcs. En esos g1-upc1s en Menic:o se 
encontrab~n el escritor Ludwig Renn, la escritora Anna Seghers, 
'='ndré Simone, el escritc•r Egon Erwin l(isch, Ale::ander Abusch, 
entre muc:hc•s otros <34>. 

Todos ellos llegaron a Me::ico 1·efugiandc•se de la guerra y 
atraidos por la e>:c:epcional belleza del pais y por el r~imen de 
Cc\rdenas., ya que creian que se trataba de una pals socialista. El 
reconocimiento mundial de Me>tico por su pintura ml1ral daba a lc1s 
e>:ilados la impresión, de que iba a ser posible participar en l~ 

cultura me>:icana. Lo mismo c•curriO cc1n los arquitectos, la 
arquitectura mexicana paree la e aminar por sP.nderos similares a 
lc•s que los arquitectos 1·a.dicales de Europa, como Hannes Meyer y 
Cetto, hablan transitadc•. Sin duda alguna en Menico debla haber 
una gran curiosidad por conocer lo que habia ocurrido en Eurc1pa. 
A pesar de que sr la habla, cuando llegaron estos arquitQctos a 
dar testimonio de sus e:~periencias, nc1 se les prestó la debida 
atenc:id1"\. Los arquitectos func:icinalistas rr.e>:icanos muy 
preocupados por su propio trabajo~ cHcluyeron a eEtos hombres de 
la escena. Meyer, que dependiC'· para desempef"lar su labor de 
ensef'fan::a del urbanismo en Mé>:ico de funcionarios del gobierno de 
Avila Cama.cho, e>:perimentd que se le marginara te.talmente de 
cualquier labo1· de impc.rtancia. Seguramentu eSC•!'i funcic•naric•s 
cumpl ion órdenes, ya que 11eyer era demasi'";.do radi.c~l a-n sus 
p lanteamientc•s. 

El caso de Vladimir f~aspe, es diferente. El teimbien l legO en 
esos momentos a México, pero el habla cc.nc•cido al Arq. Maric• Pani 
en la Academia de las Bellas Artes en Pai-is, do11de hablan 
estudiado juntos. Mario Pani recibid a Vladimir l<aspe y le 
of\·ec id trabajo de despacho a i nv i td a co 1 abo1ar en la Revista 
Arquitectura - MeHico, donde Kasp~ recurriendc1 a sus amistades en 
Europa, pudo obtener escritos europeos~ qua informaron al pctblico 
menicano sobre los acontecimientos y refle>:iones arquitectdnica5 
eurc1peas. 

La suorte que cc•rriO l<aspe nc1 fua igual a la de lc•s dema~. 
eHilados. En general se puede cit!cir, que llegL.-\ron e\ México, y"' 
pesar de que este pals les ofrecid ho5pitalarian1ente un lugar 
donde vivir, no pudieron integrarse totalmente ~ la sociedad. 
11 Aunque Mt!>:ic:o acogla oficialmente este flujo de europec•s, nin 
embargo, siempre hubo cierto distanciamientc• entre los amigrados 
y los circulos arti'sticos mexicanos 11 <35). Esto se debió a que la 
ma.yorJ.a de los exiladc•s no deseaban asentarse en Mdxico, ya quD 
pensaban marcharse en cuanto acabara el fascismo alemci11 o 
esparto!. Los artistas meMicanos se colocaron a la defensiva en 
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cuanto que los e>:tra\'"ljeros pc•dian robarles las pc1cas 
posibilidades de acción en su propio país. Pero el hecho de 
invitar a tantos exilados de i:qllierda .• favc•reció a Cárdenas en 
cuanto que su imagen c:omo solidario presidente de i:::quie1·da 
latinoamericano, se enfati:::O en el e:~tranjerc• y en el interior. 
Tambien es c:iertc• que la llegada de intelectu~i.les y politicc•s de 
izquierda, c:reO divisiones e1, lc•s grupos me:1icant•S. Esto se 
observa clar~mente a la llegada de Trc•t:::t:i ~ qLte divide al Partidc• 
Comunista Menicano. 

Los grupc1s de la i:::quierda mexicana dLl\-ante el rt>gimen de 
C.irdenas se habían enc:ontrado en su apogeo. seduc: idos pc•r el 
populismo cardenista. F'erc• cc•menzaran i.\ debilitarse en los dos 
Ul timos ahos de su sexenio y algunc•S dC?t:.apa.recen d1..1rante el 
régimen de Avila Camacho y Miguel Aleman, pierden cualquier apoyo 
del gobierno .. La UniOn de Arquitectcis Sc•Cii'lli:.ta.s se disolviO a 
finales de 1939. Los demas radicale5 o fueron traicion.,,dc•s, 
silenciados Ll optaran pC•r la discrecil..n. Sin duda algLmt.t este• 5"ofJ 

debí~ a la consolidaciOn del proyecto del capitalisn10, quo 
implico el abandc•no de la rete..1-ic.;\ v de lc:•s planes socittlistau 
del Estadc:1, CC:•n este• todas las circunst¿\ncias a11terioi-mento 
favorables a estc:is grL1pos d&. i:::::quierda fuerc1n tr.:1stc•cadas. 
C~rdenas condujo este cambio de orientacidn politice~ imponiendo 
una nueva dirigencia 5indical en la CTM al destitui¡- al 
socialista radical Lombardo Tc1ledanc1. Ademas, ante la pc•sibilidad 
de colocar como candidato del partidc• a la presidencia a Mt.:,gica, 
un socia 1 is ta destacado. escc•g ic~ al conservador Avi 1 a Camacho. 
Los divididos grupos de izquierda, que creían que llegarian al 
socialismo de la mano del Estadc:i~ tLlViC!rC•ri que emprender la 
retirada. 

Cuando llega Cetto a M~rnico caist\.;i. un mc•mentc• st.1mame11te 
propicio para la ürqui tectura m~>:icü\,a, pues habla tramii tado en 
los aNos anteriores pc•í un lapso de experimP.ntación, que le 
permitid conocer la nueva td·cnica ccinstructiva. De ahi en 
adelante los arquitectos meHicanc1s buscaro1, una arquitectura no 
sólo te<:nica, sino que tambien respondien·a fo¡-malmente y en 
contenido al cc•nteHtc• me>:icano. En esta bUsqueda. CC!tto participO 
ampliamente. PerL"' debido a la manera e~tclusiva y elitista.. con 
1 a cual desde antonces t:.e repar t.en lc•s proyectos ar qui tec ttinicos 
del pais, Cetto proyectó muy pe.ce• comparado con su actividl\d de 
Frankfurt. 
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4.1.4. Frutos de la arquitectura funcionalista mexicana 
e 1940-1952> 

Durante el rt!gimen de Avila Camacho (1940-1946) y el 
siguiente de Miguel Alem~n (1946-1952> <36> gracias a la Segunda 
Guerra Mundial ( 1939-1945) la industria nacional crece, se da asl 
el gran 11 despegue 11 de la economi'a me~:icana. El Est.ado favorecid 
al capital sobre el trabajo en aras de ese crecimiento económico, 
pc•r Esto gran pa1-te de los recursos del Estado fuerc•n invertidc1s 
en la creE\ciOn de una amplia infraestructw-a ccimo caminos, 
centrales electricas, presas, ccirredores industriales, etc. Se 
centrali;:O mLlcho mas el poder nacic1nal, y fue impulsado el 
crecimiento de la pc•blaciOn urbana <37>. Ello demandó 
instalaciones urbanas y ·arquitectOnic:as nuevas, forzO al gobierno 
a construir c•bras de bienestar social. Se elaboraron por ello lc•s 
programas estatales para hotipitaies, escuelas, las grandes obras 
para las universidades y los primeros multifamiliares. MiguC?l 
Alom.i\n decidir-d en 1946 "vestir de moderno a MC>:ico de la noche a 
la matrana". 

El prc•cesc• de la arquitectura me:dcana maduraba y se llegaba 
a Lll1 caracte\~ propio, independiente de occidente. 11 En las dos 
dkada1s antes, entre y después de la Segunda Guerra Mundial,. el 
deGarrc1l lo de la arquitectura moderr1a en Europa fue seri.amente 
interrumpido. Desde entonces el trabajo, que t·,~bia cc,.menzado en 
Europa~ fue continuado con gran fuer:a en el continente 
é.\mericano. Inicialmente lc•s EEUU tc•maron la delantera [ ••• J Los 
paises lé\tinc•americanos, sin embargo, sdlo se encontraban muy 
pcico detrás del nc11·te, ya que en los primeros artos treinta hubo 
manifestac:ic•nes revc•lucic•narias en todos los campos de la 
arquitectura c ••• J. Es verdad, que en el primer cuarto de siglo 
Me>:ic:o no tuvo ningdn pioneío de la talla de un Gaudi,. Perret, 
Henry van de Velde o \.Jhright; pero en la gente misma eHiste en 
tal abundancia el placer por el trabajo creativo y artistico, qt.1c 
~ lo largo de una generación y sin alguna influencia directa del 
enteric·r~ la arquitectura me>:icana comenzd a hablar fluidamente 
el idioma de nuestro tiempo" <38>. 

Veinte ahc•s despues de esta reflexión de Max Cetto, en 1980 
Jos~ Luis Bonlliure escribirlt un teKto sobre la arquitectura de 
lt•S a?'\c:•S cuarenta, que deberemos releer con cuidado: 11 Tenemos asi 
en los p1· ime\·c•s ahc:•s cuarenta una arquitectura moderna me:cicana, 
que esta prc•duc:iendo una obra muy abundante, que tiene su origo\"l 
en la entusiasta adhesiOn de unos cuantos arquitectc•s mewicanc,s a 
las ideas del funcionalismo, esto allA muy a finales de los 
veinte y principios de lc•s treinta C ••• J Durante la ~oca de la 
Segunda Guerra Mundial la bL\squeda de la arquitectura mexicana 
fue indepe11diente de Europa. La tecnologia ei-a sencilla y propia 
y en func:iC•n de las nuevas necesidades habra que crear nuevos 
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esquemas, que yia. no pod ian cc:•rresponder a ni ngUn modelo quo 
surgiera en contempt•raneidad en Europa, porque al l i tcrdo prbceso 
arquitectOnicc1 habia sido inter1umpido [ .... ] Los pioneros del 
funcic1nalismo me:-dcano no siguierc•n despues el camino del 
internacionalismo, sino qL1e en general fueron it1clin.indose, cada 
ve= mas, hacia expresiones de mayor sello local 11 <39>. 
Encontramc•s asl en lc•s cuarenta un funcionalismo me:ücanc•, que 
valor6 la arquitectura vernacL1la. "Se trata, pues, de una actitud 
generali=ada: aquella que con ojos modernos y racionales, 
funcionales y lc0cales, irlicia la asimilación sin imposturas y 
decantada -ya no superficial, C•bvia e inmediata- de lo me>:icano 
''esencial'' para la arquitectura [ ••• J D~finiendo asl una 
eKperiencia dnica en el mundo'' <40). 

En materia de salud se llevo a cabo de 19't1 a 19lt5 r!l 
Programa Nac:ic1nal de Hc•E.pitales para dotar de hospitales muy 
completos el interior del pais. Destacan Mario Pani (41), un 
joven que en 1936 vuelve a f'hh:icc• despuE·s de estudiai
e}:itc.samente en la Academia de Bellas Artes en Pa1-is y Ern-ique 
YA'Me;:, quien ser-a el mejor en la cc•nstrucciOn do hospitales y 
cc•c·1-dinar3. el p,-c.yectc• del Centro Medico Nac::icin.;l ( 1946) ~ dc•nde 
so busca1-b la integracitin do c:1rquitcctLira, pintura y esculturt.t. 
En 1945 Obregt'm Sant~cilia cc•nstrt•ira un edificio funcional para 
el I11stitutc• Me):ic::anc• del Seguro Soci.rd. 

E11 1944 se creara el Comite Administradc·r del Programa 
Fede1-al de Cc.nstruc:ciC•n de Escuelas <CAF'FCE) )O partic:ipa.ndc• Mario 
Pani, Enrique Y~'Me= •¡ Jose Villa.gran. El CAF'FCE estaba t•rganizado 
en jefaturas dr..• =c•nas regionales donde se dise?i.aban 
individualmente las obras- "La reali=acicln de estMs escuelas a 
través del CAPFCE en esta primer.'l etapa -nos informa f•leyer, que 
colaborli con ellc·n- fue una dC?mC•sti-ación de quo en el aspec:tc• 
constructivo ei:istili en MCmico una gran liberti.-td en cuanto al 
desa\-rollc• de la culhn·a regional, reflej~ndose la riqueza de 
formas y estructuras de construc:cic1n de acuerdo a la situac:ie•n 
económica y social de cada región dentro de este en:tenso pais" 
<42). 

La. culminación de la a1-qL1itectura edL1c:ativa. es la 
c:c•nstruccit•n de la Ciudad Universiti.\ria de 1946-195!1, la obra mas 
representativa de la arqL1itec:tura moxic:ana contempc·r~nea. El 
plante~miento de conjunto se debe a Mario Pani y Enrique del 
Moral. Como antecedentefi podr l.:. nombrar dos C•bras que real i::a. 
casi simt1ltaneamente Maric1 F'ani en 191-t6. La Escuela Nacional de 
Maestros y el Conservatorio de ~sica. En ambos ha.y una 
integración con la pintura y la escultura, que se logra 
magistralmente en el auditorio al aire libre do la Normal, donde 
un mural de Orozco realza el espacio contenido. Se trata de 
enc•rmcs conjuntos de ordenaciOn cl~sica, creando espacios 
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monumentales, concebidos por ejes direccionales. Al igual que las 
demi\s intervenciones de grandes co11jl.1ntos, se prete11dia que:! 
fueran refe?rencias urbanas, puni;c•s de apoye. centrales d~ la 
nacidn. Hay que entender este• a partir de las intenciones de 
Miguel Alem~n (1946-1952) de ''vestir de mc•de1·no a Mé>:icc• de la 
.noche a la maf'ra.na 11

• Estos edificic•s nos podrian recordar a las 
construcciones de los regimenes fascistas europeos. Represer1tan 
aqu~l tipo de arqL1itectLtra que caracteri::amcis al coniion::o del 
articulo, aquella que el Estadc. Me::icanc• se c.c1nst1·uye a sl mismo, 
logrando la imagen deseada: lo modernc1 :: lo nacional. Pt•r f-:!'stc• 
mismo la. Ciudad Universitaria en su totalidad se proyt?cta y 
construye funcionalmente, pero a la mexicana. El pla\1 de conjunto 
asemeja a un hombre, en un e}:tremo del campus se encuentra la 
torre de rector ia ccimo' cabe=a., a 1 centre• el i nmensc1 C.?impus 
verde, en el brazc• derecho se encuentran las arec'lS tecnicas y en 
el i::quierdc1 las de humanidades, enc:abe::l.'das pc•r la gran 
biblioteca de Juan o~Gorm~n, totalmente revestida por un mural de 
mosaico. Las obras parciales fueron C?ncargadas a una triada de 
arquitectos, llegandc• asi a 150 el m:,mero da ccilaboradores. 
Encontramos una bdsqueda de e>:presi~n pr~piA, m~xicana, a partir 
de materiales de la regi~n, sistC?mas constructivos y teconologia 
propios y caracteristicas formales muy il"'\te1-esantes y variadas. 
Sin duda ~sto se lc•grO 1:?$p~cialmente en los frontcines de Alberto 
T. Arai y en el estadio de ALtgL1sto F'?ln2z Palacios~ qua armc1\,i:!a 
con el violento y dramAtico paisaje del Pedregal, en el que so 
encuentra. 

Si desde 1925 a 1946 sblo se hablan construido anualmente 
500 viviendas por parte del Esta.de,, a pc:u-tir de 19l16 a 1952 se 
construirA.n 250(1 anuales. Nllme1-c• que atln c:recP.r.i, pe1-Li sin 
responder ni a.L\n lejana.mente a la demanda pc•pula.1-. De las 2500, 
500 viviendas anuales eran multifamiliares <43>. En 19lt7 Mario 
Pani construye el primer multifamiliar~ el 11 Miguel Aleman 11 de 
t,080 departamentos, en edificios de 14 pisos~ siguiendo la~ 

teorlas de Le Corbusier con respecto a la densificación 
habitacional del ten-eno. 11as tarde ne constr1-lir~ el 
multifamiliar ''Prosidente Ju~re:!'' construido do 1950 a 1952, 
tambif=n proyectado por Mürio F•ani <destruidc. en C?l temblor do 
1985), con interesantes relieves en ccincrcto cc1lc1roüdo del pir1tor 
Carlos Herida. Muchos afios dospues en 1964 se construird la 
Ciudad Habitacional "Nonc.alco-Tlatelolco" para mas de cien mil 
habitantes. El diseii'o de este macroconjunto tambi~n fue dirigido 
por Pani (tambirln destruidc1 pai-cialme1"1te en 1985>. 

Pero a.l terminar la Segunda Guerra Mundial poco a poco 
comienza a imponerse la CL\l tu1wa de los Estados. Unidos. Max Cetto 
en su libro "Moderne ArchitC?ktur in Me>tiko 11 en 1960 ya critica 
pro'fdt icamente algunas tendencias que se estaban presentando, 
porque se hablan comenzado a construir en Mbxico los primeros 
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edificios de oficinas c:on fachada de vidrio~ pero aLhl mantenian 
una cierta corpereidad, que luego irlan perdiendo hasta quedar 
sólo el escueto prisma de cristal. Este 11 estilo internacional 11 

que invade y se impeine a la escena arquitectOnica me:rnicana -segt:m 
Benlliure- no es en Mé>:icci prolongaciOn o posterior desan-ollo de 
la original corriente funcionalista mexicana, que habia optado 
por eupresiones de mayor sello local, ( ••• ] sino que los otros 
@rquitec:tos que siguen la corriente internacionalista lo que 
hacen, en suma, es retoma\- el modelo de la vanguardia eLn-opea y 
luego estadounidense <44>. Debe decirse que a partir de lc•s 
sesenta la ar qui tec:tura me>: icana va presentando un "proceso de 
aba\1dc1110 de lus caracteristicas formales y del significadc• scic:ial 
que antes la cai-acteri=m-on, y va adoptando lc1s lineamientc.•s 
~bstractos de la arquitectura internacional" <45>. 

La Escuela Nacional de Arquitectura en lc.•s finales de los 
sesenta era totalmente incc•ngruente con la 1-~alidad.. Vemo5 
entonces la adopc:iOn de la c:c•rriente inten1ncional emanada de las 
escuelas eurc1peas, que entt•\1ces encontr te sus pi- i ne i pales 
seguidc·rt~g rEn 11 la variedad fo\-mal desarrollada por Mios van der 
Rohe durante su estrlncia en los Estados Unidos, y c:c•mcrcial i;:ada 
por la firma de arquitectos Skidmore, Owings & Merril <SOMl 11 

<t•6>. A p.;irtir del movimiento del 1968 comen;:arc•n los ccinfl ictos 
que creai-c•n en la Facultad de Arquitectura al Autogc1bierno~ que 
desde 1972 funciona pciralelamente a la corriente tradic:ic1nal. El 
Autc1gobier11c1 buscaba a partir de una enseli'a.n::a dialc•gal, ser 
congruente con su realidad. Los temas de diseño pa1-ti1·ían de 
temas reales~ por lo que serla necesaria la participación y 
vinculación de los estudiantes con los problemas de las 
CC•munidades <47> .. En este proyecto Cetto participarlil, ya qua e1 
estaba ple11amente convencido, de que esa C?nsef'tanza de la 
a1qui tec·tura respondí a a las necesidades de ME.h: ico. 

4.2.l. La sensibilidad expresionista de Hax Cetto confrontada al 
Mexico de los ahcis treinta y cuarenta 

Esta eHtensa panoramica di lucida la intentia vida cultural 
del Mé~dc:c1 cm-dcnista y posterior. Sblo desde la singularidad del 
caso mexicano se explica el quehacer de Man Cetto. Llegado a 
Menico a principic•s de 1939, con gran curiosidad se empapa de esa 
nueva cultLn-a tan diferente y original. 
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Catarina llega pc•co de5pu5 a. Mexico, donde viven en una 
sencilla casa con vista a un tlpico patio mexicano, lleno de 
flores y colores, olores y sonidos .. 11 !Esto es Htrnico! 11 decla Luis 
Barragán cuando los iba a visitar. De 1940 data una pintura de 
Cetto que representa un gran muro de alglln barrio pc1pula,-, con 
una ventana y puerta, de colores contrastantes, chillantes, 
aplanados rugosc•s. En M~xico seguramente le habla iÍnpresic•nado el 
uso del 11 murc1 11 y del 11 color 11 • Era el colc1r de importa11cia 
primordial en la obra arquitectónica, que los pintores 
expresionistas hablan reconquistado a principios de siglo~ 
mezclando colores pcitentes.. Sin duda Cetto reconoci6 pronto el 
valor de esos colores, que muchos otros artistas mc1dernos 
hubieran descartado por kitsch. El comenzaba a conc•cer no sOlo la 
fuerza de la naturaleza en Mdxico, sino el gusto y la creatividad 
de su gente. Max y Catarina gu~taban de conversar con la gente, 
oir sus historias y aprender de ellos. En sus escritos sobre 
arquitectu1·a me>:icana siempre resalta esa creatividad de manera 
especial. La ciudad de M!?>:ico en aquel entonces tenla é\Ón barric1s 
muy homc•geneos, con tcida esa vida de provincia. E1·a una ciudéld 
realmente bella, a sus alrededores se encontraban poblados, como 
Coyoacan, San Angel, Tlalpan, San Jer0111mo, A::capot::alcc•, 
Tac:Llbaya, todos ellos con personalidad propia, pero en pocas 
ddcadas perderi an su identidad al ser incorporados a la gran 
capital. La ciudad misma debi6 ser sumamente majcutuosa, por su 
centro colonial, sus colonias del siglo XIX, la vida pc•pulinr 
cotidi~na~ que Cetto y Catarina compartieron. 

De aqul en adelante entre Catarina y Max sOlo se hablarc•n en 
espahol, el alem~n les recc•rdaba antiguos sufrimiento$. F'occ• a 
poc:c• fueron conociendo a todos los personajes de ese? 11e~<icc1. 

Conc1cieron tambidn a todos aquellos que destacaron en la cultura, 
en la pol ltic:a, mexicanos y extranjeros. En esa jC•Ven pareja de 
ninqLma manera existiO un animo de marginar$e de l,i. sc•ciedad, da 
pertenecer al exilio .. Ellos ya 110 deseaban vc•lvcr. 

Curiosamente Catarina tenia una tia sui;:a, que tiempc•s atrtis 
se habia casado en M~xic:o y habia emparentado c:on la familia de 
Adalberto Tejeda. Por medio de estos conocidc•s Ha>: y Catarina 
vivieron una tempo1-ada en la casa de Adalbertc• Tejcda. Alll ellos 
co11vivierc•n cc•n la realidad poli tic a y comprendie1-011 la act i. tltd 
benevolente del gobierno populista de Cdrdonas. A su cana 
asiütian cientcis de campesinos veracruzanos a platicar cc1n Tejeda 
sobre sus problemas, alll siempre eran bien recibidos y oidos. En 
c:asa de Te3eda conocierc•n a L~::aro C~rdenas, un hcombro que cr;1L1~6 

un gran impacto en la joven pareja alemana. 

Fueron tiempos de lectura, de grupos de discusiOn, de grupos 
de amiQos, de toma de conciencia de la historia del pals, de su 
cultur~ a\1tigua y ·colonial impresionante, de una fuerte cultura 
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popular que persisitia. En la bibliografia de Cetto encontramos a 
Presceitt, y su 11 The Conquest c•f Me>:iko and the Conquest of Peru", 
del siglo pasado, encontramc•s a Bernal Ola:: del Castillo, ·que MaH 
leia por las noches a sus hijas, el famosc1 "Ensayo Politico sobre 
el Reino de la Nueva Espaffa 11 en cuatro volümenes de Ale>:a1,der von 
Humboldt, tc•dos los l ibrt•S de Bruno Traven. Con respecto al arte 
p\-ehispa11ico se hallan en esa biblioteca tc•dt1s lc1s libros de 
Westheim, de Soustel le, muchos sc.bre los mayas: Thompson, Mt•rley, 
Hartung. Recc•11oc:emos en esos 1 ibrt•S de lectun1 una bdsqueda que 
fructificaria poi- aquellos af'tos. Cetto visitó estcis sitios 
arqueoldgicos y arquitec:tc1nic:os, busca\ido pautas para la nueva 
arquitectura me>:ic:ana. comprendiO la necesidad de que el zn-te y 
la arquitectura en nuestros paises se nutriera de sus profundas 
raíces hi stdricas. Su entendimiento de esa ar qui tec tura antigua y 
la colc•11ial se pla$ma en SLI l.ibro titulad:> 11

••• da 1960, dc•nde 
describe justamente la arquitectura antigua y colonial. 

Durante los nhos de la SegLmda GL1erra Mundial ellos 
c:oncicieron a importantes investigadores, C:C•\1 quienes c:cmparti.:in 
el cariffo y la admirac:idn pe"· Menic:o. Entre ellos a algunos 
neirteamericanc•s que l lega1·on a MBnico durante la Segunda Guen·a 
Mundial~ como John Mc:Andre~1~ quien reali::~?.ria un importante 
estudio sc:•bre las capillas abiertas del siglo XVI en l'te>:ic:c1. Al 
igual que Eli:z:abeth ~Jilder Weisman~ quien estudiara. la escultura 
de la época colonial mexicana. TambiCn frecuentaban a George 
l~ubler~ especialista e\"l la arquitectura mexicana del siglo XVI. 
Todc•s ellos se reunian alrededo1- de los mexicanos Manuel 
Toussaint y Salvador Toscanc•. Al termino.r la guerra fueron 
editados los frutos de las i nvestigac: io.nes de todc•s estos 
e>ttranjercas sobre el arte mexicano. Igualmente conoclan Catarina 
y Ma:c al francés Jac:ques Soustelle,. al alemi\n Paul ~Jestheim. 

Ambos sob1~esa.ldrian por sus estudiccs sobre la ~poca antigua. Paul 
Westheim participaria en la investigacidn sobre el arte antiguo, 
afirmdndolo por primera ve:: como estetica. En tcidos lc•s grupos en 
que se movia esta ,;oven pareja, se aprecia el gran impacto que 
ca.uso en esa gente el descubrimie11to de las antiguas cultura.s de 
t1C:üco, que resurgi1-lan n1valc•radas en los t1~abajon e 
investigaciones de estos artistas e intelectuales mexicanos y 
exila.dos europeas y norteamericanos. 

En CL1anto a la a1qui tectura el"\ M~xic:o habla mucho campo para 
un arqui tccto de sensibi 1 ida.d eupresic•nista. AUn la arquitectura 
func.ionali~ta.., que se había desa.¡¡-ollado en Mé>:ico despu~s de la 
RevoluciC'·n demostraba un fuerte apego a la tierra, a los 
elementos regionales. Tc1da la bUsqueda que emprende Cetto junto a 
otros se reflejar~n en su obra en los a'hos cuarenta y cincuenta. 
F'or lo que se trata de una c•bra preferenc.ial, fecunda y simb~lica 
de ese momento. Esta bdsqueda no es individual, sino fruto de 
una historia, en la que muchos grupos participaron. Cetto 
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compartiO esta bUsqueda con un grupo de arquitectos de 
vanguardia, como lo eran Barragan!I O'Gc1rman, del Moral, Rubio y 
de artistas como lo eran JesU.s Reyes Ferreira, Mathias Gc•erit~, 
Carlos M~rida, Rufino Tamayo, Diegc1 Rivera y Frida l'~ahlo. En 
todos ellos la reflexit.n sc1bre las raices prc•pias de H12>:icc• es 
,ineludible y fuente de inspiracidn. 

Es en este punto, donde yo observo la apcirtaciC·n de la 
e>:periencia de t1a>: Cetto. El se inc:erta en esta b1.:\squeda gracias 
a su bagaje e>:pn:sionista, que le pc•sibilita no sdlo 
comprenderla, sino enriquecerla. La sensibi lida.d creada pc•r lc•s 
enpresionistas le pcrmitiO a Cetto descubrir la ci.rquitectLH"a 
prehisp~nica y maravillarse ante ella. FL1e capaz de VC\lorar a t.:i.l 
grado aquella arquitec:t1..lra dal pa.s~1dc1, qL1e e1"1c:DntrO en ella 
conceptos fundamentales para la ar qui tectur~ me>lic.ana de su 
momento. Esta se11sibilidad tan1bien fue cc1mp~rtida por ot\-os 
artistas expresionistas exilados en Me>:ico po\- caL1sa de la 
Segunda Guen-a Mundial y del nacic1nal-socialismo. Esta revolacicin 
los invi td a permanecer. 

Interesante resL•lta el caso de Paul Westheim, q1..1ie\1 habla 
sido un reconocido critico de arte del e>:presionismo en Alemania, 
llega a Mexico en 1941 y de.zcubre al MfuNiCQ antiguo cc1mo 1..111 
fenómeno drtistico. Al respecto cc..mc:ntb Mariana Frenk~ espose. de;. 
Westheim: "se lanza cc•n pasiOn sc.b1-e el E.'StL1dic1 (de la i'tl1tigua 
cultura mexicanaJ C ••• J y le ayuda un~ cie1-ta i.{finidad e\1tre el 
expresionismo europeo, carg~do de ideas transcendentes y, en 
muchos casos, religiosas, y el crear de los pueblos 
mesoamericanos~ que con pocas excepciones. era e~presidn de 
profunda rel igic1sidad. Para enteriari ::ar sus vivencias 
vivencias colectivas en un caso, indiviudales en el cit\-o - ambc1s 
se servian de la fc,rma enpresiv;J.. A Westheim el paso de un arte 
expresivo a c•tro arte egp\-esivci no le parec:io t~,n diíicil 1

' (lt8>. 
Al llega\- a 11d-;: lCO 11 lo esperaba L\n~ de las mas hondas 
experiencias de su vida: su prime1- encuentro ceon lc•S tesorc•s de 
la antiguedad mexicana. Ante 18 Cc•a.tlicue~ ante las mascaras 
toetihuac:anas y los relieves de Palenque siente algo como una 
descarga electrica~ un "coup de fc•L1d1-e 11

, una. pasit.n u primera 
vista" <49). Desdo entonces ~/e$theim le repite cor1stantemente a 
Mariana,. que "Este es una pis en que Lln estudioGc' del arte puede 
vivir-" y se lamenta de no haber llegadc• dil?z a.f'lc•s antes. ~lestheim 
descubre la fuerza de abstraccic.~n Lltili=ada en el arte antiguo 
mexicano y lo p1-oclama como a1·te, a la altura de las dern~s 
expresiones artistic:as dal mu11do. Pero ~Jestheim tambien conc1ci6 y 
admiró profundamente la obra de Josd Clemente Orozco, en la cual 
se revela una fuerta influencia expresionista o una sensibilidad 
muy emparantada. Algo s!milar c•curre en el caso de Rufinc1 Ta.mayo, 
quien se inspird en las pinturas ml\\-ales de Bonampak en cuanto a 
los colores do sus pinturas. Lo mismo hablan hecho lc•S 
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eHpresíc•nistas a principios de siglo. No es de 5orprende\-se 
entonces, qlle t.Jestheim le dedicara un libro a Ta.mayo. 

Otro aleman d~ herencia expresionistL\ es el pintor, escultc.r 
y arquitecto Mathias Goeritz <1915-1990), quien llega en 191,9 a 
México huyendo del fascismo europeo e invitado a participar en la 
creacitin de la nueva escuela de Arquitectura en la Ciudad de 
Guadalajara. Goerit2 despues de haber estudiado en Dan:::ig y 
Berlín, donde se nutre del Dadaísmo y del E>:presiDnismo, llego ~ 

Espaf1a~ donde abrid la "Escuela de Altamira 11
• Su pasicin por las 

pinturas prehistC'•ricas en Alta.mira es reflejo de esa actitud 
e:~presiotlista de volver a las culturas primitivas. En M"e>:ico 
pronto conocera a Luis Bar\-ag.in y a JesLis Reyes Ferreira. 
Conjuntamente reali::aran muchos proyectos. Con Barragan habia 
trabajado desde hacia diez años Ma>: Cetto. Este grupo do ~van::ada 
en el medio me>dca110, tiene muchos ne>:os con el e>:presic1nismo. 
Esto es evidente por la reuniOn de Cetto y Gc•eritz, pero tambien 
por el uso del color de Reyes Fer-re ira, muy si mi lar al que 
utilizaban los e~:presionistas desde principios de siglo. Adem.:As 
Barragi\n cuenta que en 1928 conoció a Jose Clemente Dro::co en 
NLteva Yc•rk. Este gran moralista mexicano le abrid con sus 
pinturas de los pueblos me>:icanos, en donde las casas presentan 
grandes volümenes, on donde se enfatiza el muro, el volumen 
cerrado. Pero seguramente le habló del expresic1nismc1, que 
recomendd conocer}~ en Europa. En 1935 Barragdn tuvo en su largo 
viaje por Europa posibilidad de conocer el e>:presionismo, en ese 
momentc• aU11 podla exponerse en Alemania. La c•bra de F'oelzig y de 
Me11delsohn habla sido representada en muchas ocasiones en las 
revistas internacic•nales que Barrag~n se esforzaba mucho por 
conseguir, por lo tanto eran conocidas· por Barrag.in. El 
e>tpresionismo fue una corriente conocida en toda Latinoamérica y 
copiada e\, r.1uchos casos. 

, Cettc• tenia buena amistad con 1'1estheim y Gc•eri tz y 
compartieron estos sentimientos frente a la gran cultura que se 
les presentaba. Tristemente a Hax Cetto se le presentaron pocas 
oportunidades para reé:tl izar obras individuales desdo el 
principio. Pero San Jose F'urda en enero de 1940 fue un importante 
experimento para Cetto, en donde comprendid la fuerza de la 
naturaleza y las tradiciones. Pocas el:periencias serian tan 
interesantes como esa. Colgados de una rocosa barranca se 
encuentran hotel y balneario, en un rinct.n olvidado de 
Michoac.in. En ese momento Cetto pudo demostrar su sensibilidad 
por el paisaje y la fuerza de su e>:presiOn, el simbolismo en las 
fc1rmas redondas. Para el el lenguaje de la arquitectura moderna, 
que se empezaba a imponer c:omo internacional no era un 
imperativo.. Cetto dominaba la t~cnica, y comprendta en San .José 
PurUa el imperativo de la naturaleza. Es en ese medio donde 
comprende la importancia de la piedra, que de alli en adelante 
fue su material preferido. 
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Las casas que construyd Cetto en Me>:ico demuestran el 
dominio de la arquitec:tura tec:nic:a lograda desde Frankfurt, para 
entonces integra esa interpretación de Md>:ico en su obra. Siempre 
respeta el terreno, lo recorre en varias C•casiones, para conocer 
las mejores vistas, la mejor orientaciOn, descubrir desde dc•nde 
debe desplantar su edificio.. Utili=:a elementos regic•nales, la 
piedra, la madera, permite que la vegetacibn penetl-e a la casa y 
propc1ne esa vegetacic'in como elemento primordial, al cual el 
elemento ar qui tectd nico reverencia.. 

En este estudio sOlo anal i:are las casas que Cettc1 construye:. 
de 1939 a alrededor de 1960 en Mexico~ pc1rque es durnnte este 
peric1do en el que et desarrolla una fructlfera bltsqueda pa1-a 
concebir el espacic1 de· Ia· casa, enraizada siempre al ter1-eno 
sobre la que esta construida. 

Ese amor a la tierra que demuestra Cetto y radicali=a en el 
Pedregal, donde se asienta sobre un terreno inhóspito~ de allí su 
poesfa, une a Cetto a los e>:presionistas y a l-lright. Neutra en 
cambio prefcria distanciarse de la tierra .. El construla. una 
fuerte placa de concreto que elevaba c;:.u c1 bra sc•bre lü tierrcl. 
Wright utili=a el elemento vertical que ancla su construccidn a 
la tierra. El elemento horizontal lo ret.\ne con el hori=onte y la 
planicie del paisaje de las prad~ras. Por ello Wright hablab~ del 
esplritu de la pradera, que a. ~l lo contenla. Pero ese amor a la 
tien~a tambien identificaba a Cetto con la a.rquitoctura me:dcana 
pc:•pt1lar. El amor a la tierra es un sentimiento muy fuorte on 
todos los pueblos de Am~rica Latina. 

Co11 los ahos Cetto llamara a su interpretac:iO.n r:.9E!iSQ 
SQ.!JÍ§:!.TIQQ.[!!!J!EQª En ~xico logra,~a una sfntesis de una 
arquitectura vernacula y la arquitectura contempor~nea. Realizara 
con ojos cxpresionistas contempor~neos en los pueblos mettic:anos 
una minuciosa lectura de esa arquitE?ctui-a que cubri.a todc1 el 
pals. Comprendid que los criterios de apreh~nsión del e):tcrior 
que le permiten cristalizar una. arquitec:tLU-a eran muy similares a 
los del pueblo. Los criterios con las cuales los ct:prcsionidtaG 
valoraban el arte y el impacto que las antiguas c:ul turas causaron 
en ellos, les permitib en la arquitectura a principios de siglo 
ccimenzar una fruct ifera y renovada bllsqueda en el arte de e~as 

culturas antiguas, llamadas "primitivasº, marginad.:i.s. Rescataron 
asi el color, las formas, los sfmbolos, la tradicidn~ la escala, 
la met.:\fora, la abstracción y otros elementos de aquel las 
culturas. Estos elementos tambi~n los observamos así en el grupo 
que roded a Cetto en Md>:ico~ Rubio, Barrag.in, Goerit:z, Tamayo, 
Mdrida, el O'Gorman de su propia casa en San Jerdnimo, el de las 
cuevas y de la piedra. 
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Cetto ayuda a que la arquitectura me>:icana, vuelva los ojos 
hacia a.tras. La cultura vernac:ula pc•pular, para algunos 
mewicanos, significaba lo atrasado, lo 11 primitivo 1

' y 
despreciable.. Cetto, al igual que muchos otros e>ttranjeros. 
desconc•c ian una cultura popular tan a1r.aigada, tan "barroca", tan 
compleja y profunda. Por esto ellc•s pudieron reco1dar, que en esa 
cultura se encontraban las raices de la nueva. No se podia 
simplemente ignorar~ o pasar pc•r encima. Ademas el enp1esionismo 
le daba a Cetto herramientas cientificas para valora1· ese arte 
popular. Lo que en ciertos arquitectos me>:icanos era una 
intuic:iOn, Cetto pudo corrobo1-arlo con seguridad. Este ser~ el 
mcimentc• del cambio en algLmc•s arquitec:tc•s, que quiz~s, serAn los 
mas impcirtantes de la arquitectura me>:ic:ana ccintemporanea. 

0:0Go1·man,. intimo amigo y compad1·e de Cetto dar.i un fuerte 
viraje. De prontc1 se did CLtenta, qLte e1 y los dem.is arquitectos 
radicales hablan sido utili%ados por el gobierno para dar la 
imagen, a la sc•ciedad pc1s1·evoluciona1·ia~ de que el gobierno se 
preocupaba pc•r resolver las necesidades del pueblo.. Pero en 
c:u.:into los arqui tectcis hablan resuelto los problemas tecnicos de 
la tiueva arquitcc:tu1-a, esa nL1eva ccirriente func:ionalista fue 
impuesta como cc•rriente c1ficial, c•lvidando a sus creadores. Esos 
arquiectc•s hubieran sidc• demasiado radicales~ pc1r ello sólo se 
tomó el trabajci de un cierto grupc• de arquitectos ligados ·al 
poder. Al sQr marginados, muchos de estos arqLtitectos comen~aron 
un 11uevo camino, este es el caso de o~Gorman y de Alberto T. 
A1-ai. Este Ultimo arqLlitecto habla sido parte del grupo de 
Arquitectos Sc1cialistas, mAs tarde estudió Filc•SOfia y realizó en 
1949 estudios sc1bre Bc11ia.mpak1 publicados en un libro "La 
arqu1 tec:tura de Bonampak. E11sayo da interpretacicln del arte mayaº 
<50>. E11 ese estudie• resalta la idea, muy utilizada por la 
arqt.titectura mexicana de los cuarenta, de la integración da la 
pintura, la escultura y la arquitectura, en este caso en el arte 
maya. Sus disehc1s se plasmarian en P.l disei"io de los Frc•ntones de 
Ciud.:id Univorsitaria. 

Juan O'Gorman habla sidc1 el precc•:: rQbelde, que lucho por 
una arquitbctur-a nueva i2n Mc?xic:o. Su gran aprendizaje dentro de 
la experimentació11 para una arquitectura al servicio del pueblc
se· remc•nta a la construcción de escuelas a principios de los ahos 
treinta. Su eHito fue determinante para que se prosiguiera en la 
bl.tsqueda de esta arquitectura funcional. A finales de los a'1os 
treinta enc:c•ntramos a Juan O'Gorman dominarldo perfectamente el 
lenguaje moderno, como fiel admirador de Le Corbusier, ejemplo de 
ello es la casa en Santa Rita Ne•. 24 de 1937 <vease 
representación 50>, donde se reconoce transformado el esquema de 
la Villa Savoye d~ 1929-1931. Alrededor de 1940 O'Gorman cambia 
1adicalmente. En este viraje MaH Cetto tuvo una fuerte y directa 
influe11cia. O'Gorman olvida a Le Corbusier y comienza a aprender 
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de \,Jright. De alli en adelante promueve una arquitec:tLffa. 
organica, cuya cristali~ación es la casa propia de o~Gorm~ñ en 
San Jer6nimo de 1947. La influencia de Wright a pai-tir de este 
momento es en nuestro medio muy importante. Wright propone 
caminos nuevos. A algunos grupos de arquitectos, que por aquellos 
a'hos buscaban una arquitectura me>~icana, ~Jright les propuso 
alternativas. Me:dco requer la de una arquitectura propia, 
moderna, pero con razgos mexicanos, que identificara la imager\ de 
de Mexic:o en el e>:tranjero. En este se\itido fue fundamental la 
Biblioteca Central de Ciudad Univc:n4 sitaria, que se volviO 
metáfora de nuestra arquitectura en el enteric•r. En esta bdsqueda 
de los atlos cuarenta y cincuenta Wright fue un pionerc1. 

El pasado arquitect6nico de Cetto era preciso y adecuado en 
ese momento me1<icano, su herencia e)!presionistci y wrightiana eran 
necesarias. El f'1e):ico de entonces no le ofrec.ic'i un lLlgar 
correspondiente!" pero Cetto poco a poco supo comenzar de nuevo. 
Tristemente su obra realizada durante los primerc•s ahos en Menico 
no pudo reclamarla po,-que aUn nei tenia permiso para trabajar y 
"andan navegando bajo el nombre de otro arqui tt!cto" <51>. Es 
impresionunte que ante ciertos gc•lpes tan durc.s, como el ser 
ignorado casi por completo en un medio~ que no le daba cr~dito 

por su trabajo y que temi a ser rebasado por ese eHtra\"\jerc•, Cetto 
callara debido a Ltna persc•nalidad sumamente re~petuosa y cortes. 
La tragedia europea le habi'a enseffado a agradec:e14 la tranquilidad 
con la que podia desempef'farse en algunos trabajos. Ap,-endid a no 
protestar contra el hecho de que su talento sirviera para 
agrandar el prestigio y la fotuna de algLm otro arquitecto. 

4.e.e. La construcción de vivienda privada en HE!xico !1925-19551 

En los af'los veinte en Mch:ico entraba la arquitectura de 
entreguerras europea. Todos loz edificios para· l~s actividades 
propias del moderno estilo de vida que m'"ltraba en esos élÍ"'iDs, corneo 
lo eran los cines, las casas departamentales, los e}:lcusivos 
centros deportivos, los edificios de oficinas, serian construidos 
por la iniciativa privada en esos nuevos estilcis. 

De igual manera surgieron en los ahos veinto y treinta para 
la creciente y consolidada clase media de la ciudad de Mdxico 
nuevas colonias, como la Hipódromo, Condesa, Roma, Escandón y 
Tacuba.ya, que representan en Cc•njunto las ~onas más profusas y 
homogéneas del art-decd. En la Colonia Hipddromo, Javier St.ivol i 
c:onstruyd un Teatro ;1.l aire 1 ibre y pclrgolas circundantes ( 1927). 
Son del arquit~cto Buenrostro tres edificios m11y especiales1 el 
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Roxy, el San Mart:!n y el Tehuacan < 1931 l alrededor del Parque 
K::h:ico. El edificio Basurto, uno de lc•s edificios para la 
burguesla, prc•yectado y construidc1 (1940-1944) por Francisco J. 
Serranc•, dEtmuestra un juego muy creativo de volUmenes. El mismo 
construye el interesante Edificio Jardin C 1931) y muchas casa 
habitacidn muy caracteristicas en esa."s colonias y cines con 
novedosos juegc"s de luces, que l?l c.c•nociO y es'tuditi en los 
Estadc•s Unidc•s. A pesar de que Serrano sOlo aceptaba haber 
recibido influencia de Le Co1-busier, vemos en sus obras la 
presencia de Frank Lloyd Wright y Er ich Mendelsohn. Gonz.3.le:;: Lobc• 
hace la distincid\1 entre aquel art-decd, que fue copia fiel de 
modelos e>rtranjeros y aquel otro que llamd 11 art-decO nacional" 
que fue obra de Juan Segura y Francisco Serrano~ arquitectos 
e\itusiastas y muy creativo"s, que no sblo reprodujeron al ar t
decd ~ sino que lograron una sint~sis y una aportación mayor. 

Otra con·iente que se difl.mdió desde aquel los at'1os y que fue 
pl~omDvida poi· los especuladc•res de terrenc•s en todas las nuevas 
colonias de clase media y alta en la ciudad de M~xico, fue ol 
"colonial californiano 11

:0 que proliferó hasta los aNos cincuenta. 
En aquól tiempo en Califc•rnia estaba de moda una arquitectura 
c:c•lonial plateresca, con un tc•ql.1e popular mexicanc•, rllnchero y 
provinc:ianc•. Se trata de viviendas de aplanadDs, con arcc1s en 
ventc)ncis y puertas, alerc•s con teja5, rejas forjadas y elementos 
barrc•cos f.:m canera. A pesar de ser una arquitectura inspirada en 
el colonial mexicano, llego a Mexic:o comc1 Llna mc1da impuesta por 
los Estados Unidos .. 

En algunos edificios de vivienda y de oficinas de lr.:•5 
treinta y cuarenta se observa una fuerte influonc:ia de los 
e~(pt·esionistas alemanes. Esta influencia es evidente en edificios 
que se c:urvean en sus esquinas, citando claramente algdn proyecto 
de casa comercial de Poelzig o de Mendelsohn. Al igual que en 
C•trc•S edificios, que remarcan el movimiento de la esquina, 
uti li::ando pronunciadas Co\-nisas y gruesas ma\iguoterias 
acompai•1andc• las franjas horizontales ac1-istaladas, como lo hacia 
Mendclsohn en sus almacenes alrededo1- de los affos 1927 y 1928. 
ML\C.:hos edificios y casas en esquinas del centro, de lia colonia 
Roma, Hiplidromo, y citras se curveaban de mue.has mane1·as, creando 
balcones, mi1-adores, espacic1s de estar redondos. Se trataba de 
bllsqueda!i nuevas, muy cercanas a las que habi an eMper imentado lc•S 
arquitectos e~:presioniGtas alemü.nes, en los que se ine.piraban. 
Enrique Brc1wne corrobora, que esta influencia de los 
e>:presic1nistas fue general en tc•da Amdrica Latinai "La sal ida 
predi lec ta fue recurrir al expresionismo: ofreci' a mds 
posibilidades simbólicas a los edificios representativos sin 
alejarse de lc•s 1 imites del csti lo internacional 11 <52>. Mas 
adelante en M~xico, ya no sOlo ser\an utilizadas algunas formas 
expresionistas como meras met~fc•ras por los arquitectos 
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rne>: ic:anps. Algunos a.rquí tectos rec:onoc:i an en la b\.'tsqueda de los 
enpresioni5itas alemanes criterios muy p;d ~:irnos a los qu~ 5e 
requerian aqwt para crea~ una sensibilidad e~tdtica propia, que 
µe1mitie1-a concebir el espacio en nuestras tierras. 

A filiales de los a?'tos treinta comen::O vertígi11osClmente la 
c.onµ.trucciOn de viviendas ccilec:tivas de rel"'\tAs; tambi~rt la 
i\1iciativ'"-" privada tenla confibn::a en el 11 despe9ue 11 me)tic:a.no. Lo$ 
teríenos er-an aprcvechados intensivamente. e:nc,intramos en este 
s.ectc:..r de la constrLtcc:idn para el 11 c:onsumo mercantiln ejemplos 
muy interess.antes del nuevo lengua.je. A finales de los treinta y 
prilic:-ipios de los c:uarenta vemos muchos edificios modernos en la 
colonia Cue\uhtemoc, de un func::ionalismo senc::illc1, que logl ... aban 
una gran unidad en la colonia, edificios de ct.,atrc• pi§os con 
franjas de ventanas coT"ridas, demostra11do h.:\cia afuera el 
funcionD-mi.lt'nto en el bi:te\ ... iot"", c:on "'Planadc1~, dl~lcgando asl unc:•s 
con otros .. La bt.i$queda de esta. arquitectura se refleja en la obra 
de Luiiz 0.a.rrag~n, pero c:c:•n mt.u:ho ma~ talento en la C.•brct de 
Enrique del Horal, Esto se t•bserva clari\mente S\1 la Glc•r-ieta 
Melc:hor Oc:ampo, donde los dc.s edificios de las esquinas son cte 
ambos a.1-qui tec:tos.. La Glorieta Melchc:·r Oc::ampo, representit el 
punto de llegada de Mau Cett<>. Cetto arribcl a Mil>:ico a final<>s de 
1938 o a principios de 1939. Barrag~n la da crdditos en un 
edificic• para apartamentos pa1a cuatro ~'·tistas 1an la Glorieta 
Melchor Oc.ampo, de 1939, que sin duda representa la mejen'" obra de 
Ba.rragdn de aquel la etapa. funcional ista. .. 

4.a.3. La pareja de trabajo Luis BarragAn y Ma~ Cetto 

Pa.r.:t lograr entender la pat"'tic:ípac:ión de Cetto c:on Barrag~n 

h~br~ que estudiar la$ obras que 9arrag~n reali:ó en ausenc:i~ da 
c .. tt<>. 8a1·rag~n <Sa> (1905-1989) nacido en Jalisc::o, estudio en 
Guadal ajara la c:arrera de Ingeniero Civi 1, pr-esmita.ndo ~ierto-a. 
c:urson pu.la obtener le\ carrera de Arquitec:to.. Te-rminüdos «?stos. 
e$tudios en 1924 viajó durante dos a:f'los a Europa, regresó er"t 
1925, pero mantuvo un fuerte contacto por libros y revistas con 
E\.1rope'4... Trabajó con su hermano, luego se lndependi::::b .. Alrededor 
de 19'29 viaj~ a Estados Unidos~ dondo pel'"manscit1 tres me~a$.- en 
Nuevil Yorl: y c::onocH> a Jo!>~ Clemente Oro,.:o y a e<H tores da 
revista§ ncirteameric:anas. Esto le facllitarla dar a conoct:-,- su 
obr-a en el e>:terior. Regresd a Gua.dala jara. y proyectó vci.rias 
c.bra.s alrededor de 1929-1930. Estas casa5 demuestran una búsqueda 
semejante a la del neocolonia.1, utilizado en aquellos a~o5, 
ai...tt'1que enf~tiza ciertas influencias de la a,, .. quiteetu1~a .:Jir~be .. 
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mexica\"'lOS. Algunos arquitectos rec:onoc:lan en la bL'l.squeda de lc•s 
eHpresionistas alemanes criterios muy prd:--timc•s a los que se 
requer:i an aqui para crear una sensibi 1 idad estética propia.. que 
permitiera concebir el espac: io en nuestras tierras. 

A finales de los at\os treinta cc•men:O vertiginosa.mente la 
construccibn de viviendas colectivas de rentas; tambien la 
i\iiciativa privada tenia confian::a en el 11 despegue 11 me>:ic:anc•. Los 
terrenos aran aprovechados intensivamente. Er1cc:•ntr=imos en este 
secto\- de la construccidn para el "consumo mercantil 11 ejemplos 
muy interesantes del nuevo lenguaje. A finales de los treinta y 
principios de lc•s cuarenta vemos muchos edificios mc•dernos en la 
colc1nia Cuauhtetncic, de un funcionalismo sencillc•, que log1-aban 
una qran unidad en la colonia, edificic•s de cuatrc• pisos con 
franj~s de ventanas corridas, demostrando hacia afuera el 
funcion.:\miento en el intm·ior; con aplanadc1s, dialc•gando asl unas 
con otros. La bdsqueda de esta arquitectura se refleja en la obra 
de Luis Barraga..n, pero co11 muchc• mas talentc1 en la c0 bra de 
Enrique del Moral. Esto se observa claramente e\"\ 1¿'\ Glc•rieta 
Melchor Ocampo, donde los dos edificios de las esquinas son de 
ambos a1·qui tectos. La Glorieta Melchor Oc ampo, represente:\ ul 
punto de llegada de Max Cettc •. Cetto a1-ribC'· a t'ldxico a finales de 
1938 o a principios de 1939. Barrag81'"\ le da crrlditos et"\ un 
edificio para apartamentos para cuatro a1-tistas en la Glorieta 
Melc:hc•r Dcampo, de 1939, que •.sin duda representa la mejor obra de 
B.:i.rragltn de aquella etapa funcionalista. 

4.2.3. La pareja de trabajo Luis Barrag4n y Hax Cetto 

Para lograr entender la participación de Cetto con Barrag~n 

habra que estudiar las obras que Barragd\"\ realizó en ausencia de 
Cetto. Barragán <5í:l> < 19(15-1989) nacido en Jalisco, estudió en 
Guadalaja1·a la carrera de Ingenierc1 Civi 1, presentando ciertos 
cursog püra obtener la carren1 de Arquitecto. Te1minados eetoe. 
estudios en 1924 viajd durante dos a1'ios a Europa~ regreso en 
1925, pero mantuvo un fuerte co1.,,tacto por libros y revistas con 
Europa. Trabajb CC•n su hermano, luegc• se i.ndependi:.b. Alrededor 
de 1928 via,;t. a Estados Unidos. donde pe\·manecil• tres meses en 
Nueva York y cc.nociO a Jost! Clemente Orozco y a edite.res de 
revistas norteamericanas. Esto le facilitar ta dar a conoce1- su 
obra en el e>:teríor.. Regresó a Guadalajara y proyectó varias 
obras alrededor de 1928-1930. Estas c:a.sas demuestran u11a bdsqueda 
semej~ntc a la del neocolonial, utilizado en aquellos a~os, 

aunque enfatiza ciertas influencias de la arquitectura .ira.be. 
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Estas influencias Barraga,,, las ha justificado por sus viajes al 
t.Jorte de Africa. Observamos el uso del cc•lor, de las tenturas 
rugosas, del agua, los patios, plantas laberinticas, diferentes 
al turas, etc. Todos estos elementos con los cuales se ha 
identificado a Barragan, no eran en aquel entonces frutos de una 
clara conciencia de relacior1amientc1 con la arqlti tcctur~ 
tradicional de México. Su acercamiento a la a1-qui tectura par tia 
de una adicidn de elementos, con los cuales el se identificaba 
intuitivamente. 

En 1935 viajet a Eurc1pa~ se dice que sobre todr.• a F1-ancia, 
donde conoce la obra de Le Corbusil?1·. En 1936 se establece en la 
Ciudad de Meiüco, donde trabaja como a.rquitecto hasta 191.¡(1 en qw-:
se dedica al negicio de especl.1lar con tel-renos. DL1rani;C! e~c·s aí"lc•S 
se dedica a reali~ar alqunc•s jardines. A pal-tir de 1946 y hasta 
1952-1953 especula c:on El Pedregal y desan-c•l la tcida la 
c:oncepcidn urbana paisajistica de ese nuevo fraccionamiento. 

A partir de lc•s pl-imen:•S c.'heoo;; treint'"' gl-aciYs a h.'\ labc•1~ dr~ 
los arquitectos radicales, el funcic•nalismc• c:omien::L\ a scff 
utili~ado en el medio me>:icanc1. Barragán rapidamente entiende que 
él también tiene que utili::ar un lenguaje contemporaneo. En su 
viaje por Europa busca esa influencia. De esta manera. de 1936 a 
1940 e>:perimenta al igual que mL1chos otros, con esa nueva tecnir.n 
del concreto armado para edificios de varios piso~, en los cualras 
se debe aprovechar al mai<imc1 la luz., ventilacit.n y el e~pacio. Ya 
no exista el juego de vistas de la casa desde el jardln~ un cstc•s 
edificios es fundamental la fachada desde la calle. En es~ 
fachada son fundamentales las prc1pc.rcic•nes, entre vanoü y 
macizos, la modulacidn de la hen-eri'a~ lo cual Vl.tL?lve clan:. y 
elegante el manejo en fachada. 

Cc•nociendo las c•bras de BiH~ragan antE?rion-:?s a la llegada do 
Cetto se pu12de intuir como se beneficiAn amboi;. arquitcc:tos de 
esta relaciC•n. Al establecerse Barragán en la Ciudad de Mdxicor 
construye en 1936 las casas dupleH frente al Pa\-que Me Hice•, Av. 
Mdxico No.. 36 y Ne•. 38? Col. Hipdd,·omo Condesa.. Estas casas S0\1 

las me jo res obras de esta etapa. Kat:::mann e ita mucho la$ crtsas de 
Barragan de aqueila epc:.ca. Sin duda SO\i obras novedc:isas, so 
ubican dentro de una bUsqueda del dominio del nueve• ler1guaje 
tecnico .. La obra de "Elarragan sC.lo se inscribe en el atnbito 
habitacic•nal. No hay que perder de vista, que muchos c•tros 
arquitectos tambidn ccinstruyeron interesa\1tes casas por ~stos 

ahos, experimentandc el nuevo estilo df.! su época. Vemos ert esti\ 
bUsqueda como excelentas. frutos la c:asa de Oubl in 7 de Jos O 
'Ji l lagrAn <.vea se represen tac i Cm 51 >, la casa do Estra'!.bu\-go de 
Enrique de la Mora, en la qL1<~, en 19:38, ccinstruye sc1bre un 
terreno de 27 m2 varios departamentos <véase representac.ie•n 52>. 
Una casa en Acapulco de Carlos ObregC'1n Santacilia de 1937 <vda$e 
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51. Casa propia del Arq. Jose Villaoran Garc~a. calle Dublln No .. 
7, Mé::ico. D.F., del Arq. Jc•sé Villagrilin Garcia, 1935. 
Plantas. 

52. Casa en la calle Estrasburgo, Foto .. 
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representación 53> me ha llamadc• la atenciOn, por utilizar 
criterior similares de dise'Mo a los que usarla Cetto varios a\"los 
despues .. Esta casa consta de tres pisos, surge del mismo suelo e\1 

que se apoya, y se desplanta sobre muros de piedra aparente. Se 
trata de una planta sumamente funcional. Hacia la vista DbregDn 
Santacilia ubica un pabellC.n semicircula\-, que funciona como 
terraza en los pisos superiores. Las casas en Monte' Altai No. 519 
dG! Enrique Del Moral <~ase representacic:"•n 54> propc.nen una 
elegancia volLtmétrica que Barragán no manejaba. En Barrag~n se 
observa una trayectccria interesante y ninguna etapa debe ser 
olvidada, cada una de ellas fue necesaria. 

A lo la\·go de estos prolfferos af'los construb·ii\ muchas casas 
para renta: dos casas en renta en la Av.. Ma::atlán, Col.. Rc•ma 
( 1936!; Casa para renta en calle Guadiana No. 3 ( 1936-1940) 
<vea.se representacibn 55>; Edi{icie• de departamentc.s en Pla::a 
MC?lc:hor Oc:ampo No. 40, C<>l. Cuauhtemoc: (1936-19't0l; Edificio de 
departamentos calle Elba, esquina Atoyac, Ce1l. Cuauhtl?mc1c <1936-
194(1); Casa del Sr. David Kostovetsky, Ave. Nueve• Lecin No. 103, 
Col. Hipódre•mo Condesa C 1938); Cas:a del Sr. Arturo Figueroa 
U1·iza, Ave. Sullivan No. 55 y 57, Col. San Raf<1el (1939). De 
todos estos edificios las casas duplex frente al Parque M~xico 

<vease representación 56) y el edificio de depa1·tamento pa1·a 
artistas que realizan Barragan y Cettc. jLmte•s en la Pli3.=a Melchor 
Oc:ampo <v~ase representacit.n 57> son sus mojc1res e1bras. El 
edificio para artistas en la Glorieta Melchor Ocampo logra a 
pesar de la estrechez del espacio y la complejidad del predio, un 
edificio do un valor espacial interno inmenso. Otro proyecto 
iliteresante, en el que participd Cetto, ya que se encuentran 
cierte•s planos de este proyecto en casa de Catarína, dibujados 
pe•r él, resulta el de un edificio de apartamentos en la Ci:llle 
Lerma No. 147, propiedad de las Sritas. Carmen y Paz Orc•zco 
<véase \-epresentacicin 58>, cuya fachada res u 1 ta mL1y elegante. 

Se observa en mue.has de las casas de Barri\gl:\n una falta de 
claridad. El concebia los espacios a partir do conceptos 
cc•mplejc•s, pero a veces contradictorios, a pesa.1· de elle• logra e11 

muchos casos, ambientes agradables. Pero la falta de cla\·idad en 
sus ce•nceptc•s, que seguramente Ge debe a que ne• cstL1diO realmente 
a1·qL1itectura, c1rigiOO en Barragan una fuerte insegLu-idad. Su 
insaguridad se demuestra en la poca obra que reali::O, sin 
~venturarse a abandonar el Ambito de la construcción rt?sidencial. 
Tambidn se demuestra en la constante necesidad de reafirmar sus 
decisiones Ce•l"\ SLIS amigos, Reyes Ferreira, Cetto, Goc.íitz, etc. 
Barragan fue un hombre de fuertes intuiciones, pero que no tenia 
1 a capacidad de llevarlas al papel, no sabia. dibujar. Adern.:is 
estas intuiciones, si no le eran corroboradas, no se atrevia a 
externarlas. Por ello Barrag~n casi nunca dio conferencias y 
siempre requirió de la compaf'lia de otras personas que le 
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53. Casa en Acapulco, do ObragOn Santacilia, 1937 • 

. ~ 

54. Ca~;.as cm Monto Atal Mo. 519. do En1~1que del t1c-ral. 1938. 
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55. Casa e11 Guadiana No. 3, Menicc1, Luis Bari-agtin, 1936-194(1 
Perspectiva y plantas 

-
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56. Casas duplcrn frente al Parque Me:üc:o. Av. Mc?1:ico No. 36 •; 
No. 38, Cc•l. Hip~·dromo Condesa, Arq. Luis Barragan, 1936, 
Menico. Perspectiva facha.da 
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57- Plantas y ·fac:had.:\ del ad1 lic:10 para art15l;i.s de LuiG 
Barra.ghn y Max CQtto, en MC?lc:hor Oca.mpo No. 39, 1939. 
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58. Foto de los planos de la fachada del edificio en R\c1 Lerma 
Ni>. 147, de Luis Barragan <y Ma>: Cetto> del archivo Max 
Cetto. 
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confirmaran sus intuiciones. En este sentidc. Cetto fue 
funda.mental para motivar el cambio hacia la arqui tec:tura madura 
de Barr ag.i n. 

Cetto habla demostrado una gran claridad de c:onc:eptc•s y 
capacidad de sintesis desde sus primeras eHperieric:ias 
Profesionales a los 24 a'Mos. Claridad que tambien muestra en su 
madurez como historiador de la arquitectura. Barragan requeria da 
esa claridad.. Cetto era un a1·quitec:to de ni val internacional~ 

que tenla un dominio de la arquitectura racional con la cual 
Barragan estaba aün experimentando. 

Durante aquel primer tiempo Cetto proyec:tb y dibujO para ~l. 
Tras algunas escasas indicaciones de Ba1-ragan el debla proponer y 
disertar los espacios. En este sentido resultara interesante citar 
una descripcidn que hace el dltimo colaborador de Barragdn, Raúl 
Ferrara" sobre su trabajo con el: "Luis no dibuje"• nunca. En mds 
de veinte ai'i'os jamas lo vi sentarse al resti1·ado1- cc•n unü.. ,~egla 
11 T 11 y las escuadras. Sobre mis prc1pL1est~~h el hacia indicacic·nes 
con pequeNos croquis y ponia algunas medidas, generalmente 
hablaba" <54>. Muy simil;,r me imagino el trc:\bajo con Cettc., pero 
Barragan en ese momento aU1"\ caree ie:1 de 1 a eHper ienc i a y de t.1na 
eapresi01, prc•pia, c:c.mc1 si la tuvo veinte ü'Mos mas tarde. 

Sobre aqu1?l lc1s momentc•s relato Cetto on una entrevista: "Pc•r 
las tardes trabajaba cc•n Luis Barrag~n. Yo no trabiljl! mi las 
oficinas sino que me llevaba el trabajo a la ca5a y asi era 
posible sostener a mí pequef'r.a fami 1 ia y el sueldo qL1e me daba 
Villagran fue de lo mas sencillo que so put?dan imaginar, pues yo 
ganaba treinta y siete pesos con cincuenta centavc•s sema11,1lEm y 
en los c•tros trabajos ahi si me pagaban lo que yo pedi a y e5o 
tambien porque alln no tenia permisc. de trabajar aqui, 61110 h~sta 

que arreglé que se me permitiet·a quedarme en el pais. Ahc•ra bic:-n~ 

los trabajos que yo hice, los realicé en calidad de empl~~do~ a~I 
que nunca pude reclamarlos y ahi andan navegando baje• el nc.mb1~e 

de otro arquitecto'' <55>. 

El encLmhtro entr& ambos arquit~ctos fue muy impo1-ti.lnte. 
Barrag~n era un hombre de muc:ha intuiciOn, de u11 car.lcter 
sumamente fuerte e impositivo, pero al poco tiempo de trabajar 
con Cettc1~ tuvo mucha confian::a en el t.:tlentc• de kl, a tal grade. 
que le da créditos en la obra. de 11elchc•r Oc ampo y ochc· arios mds 
tarde le encarga construir las tres primeras casas en el 
Pedregal, para que Cetto c:c.ncibiern l.ri estl?tica arqui tectbnica 
de aquel paisaje. 

Pero la reflexión de Cetto durante sus estudios con Poelziq, 
en Frankfurt, er1 el exilio jLtnto con l.Jr ight y t~eutra y su 
confrontacidn con Mexico no le permiten quedarse alli. El 
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func:ic1nalismo debia dejarse a.tr~s, era necesario pasar a otra 
bUsqueda. Durante el trabajo Cetto y Barrag~n debieron c:omeñtar 
sobre la arquitectura europea y norteamericana. Cetto le 
platicaba sobre sus e>:periencias y la bdsqueda de los grupos con 
los cuales se identificaba. Bari-agan tambien estaba sumamente 
informado sc•bre los acontecimientos. De igual manera hablarian 
sobre la necesidad de que la arquitectura mexicana moderna 
volviera a sus propias raices. De esta manera Barrag~n es capaz 
de comenzar un cambio. Dejar atras el funcionalismo a la Le 
Corbusier y volver a la cultura de las haciendas de J'alisco, de 
las que él proventa en Jalisco. 

f'ara ambos ar qui tec tos esta relac i On fue importante. Cetto 
expreGd desde un principio la necesidad de crear una arquitectura 
que recogiera elementos de la a\·ql.litectura nacio1:"al.. Barrag:m 
intuitivamente tambi~n sabia ~sto, pero no poseia una teoria que 
fundamentara esta intuicidn. Esi;e netodo intuitivo conllevaba una 
fuerte inseguridad, que Barragc\n no era capaz de solucionar solo. 
Esta insequridad lo acompafiar~ durante toda su vida. Pero en esta 
etapa, a finales de los af'fc•s treinta, su inseguridad debid ser 
muy fuerte. Ban·agan senti'a la necesidad de dc·minar la nueva 
arquitect~ura, que provenia dt? Eurc•pa, en este sentido entiende• yo 
la mayorla de Sl.~S obras lecc•rbuserianas de ese momento, que dejan 
totalmente de ladc1 sus bü.squedas de lc1s ahc1s veinte. Al lado de 
Cetto Ba1·ragan aprender la la necesidad de p1·c.yectar con conceptos 
claros, esenciales y sint~ticos. Este cambio lo captamos en la 
Glorieta Melchor Ocampo~ donde la fachada del edificio de la 
esquina de Barragan esta compuesto de varios elementos, unidos, 
ensamblados, mientras que la fachada en' el Ne•.. 38, dc•nde 
11 participa 11 Cetto, al igual que· la de Rio Lerma 147, fueron 
concebidas a partir de un concepto claro. 

Perr:i no sOlo e11 este• Cetto ayudar~a a Barrag~n, sino que 
CDtto insistirta en vc•lver a la a1quitectura tradicional. En 194() 
Cetto junte• cc1n Jc•rge Rubio e~:pcrimentarttn esta vuelta n lo 
tradicic•nal con mucho d>:ito en el Hotel y Balneario San José 
Purüa, Micho a.can. Barrag<in cc•mprendi a intuí t ivamente ~sta 

necesidad, p'3'ro ne• se senti'a' lo suficientemente seguro para 
intentar una arquitectura de este tipo. A mitad de lc•s aff'os 
cuarenta Barrag~n enperime11tara en esa bUsqueda en ciertos 
jardines pc•r Tacubaya. Los jardines apasionaban a ~arragAn desde 
su juventud. Pero a la ve:: implicaban una manera muy poco 
comprometida de ilitentar ontrar a esa nueva expresiOn. Su casa 
más adelante es el primer inte1,to de vc•lver arquitectura esa 
nueva concepción. 

Es necesario estudiar su casa. prc•fundamente on este sentido. 
Fue concebida durante muchos af'los y construida en varias etapas, 
en el la participaron ml.1chos arquitectos y artistas amigos de 
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Barragan con sugerencias y recomendaciones. Entre el los sa 
encc•ntraba Ma>< Cetto, quien desde 1939 impulse!< en el esta 
arquitectura. En 1949 llegc:I desde Esp.t1t'!a Mathias Goerit=, quien 
junto con el pintor Jesds Reyes Ferre i 1-a y Barragdn comen:.ari a.n 
un nuevo equipo de trabajo. 

La ima.gen que se suele reprcdw:ir de Luis Barr.agan muestra a 
un Barragan que en la total soledad de 1940 a 1950 domilia la 
arquitectura modorna, su capacidad de abstr·i\ccifon y slntesis, 
crea su propia vertiente y vuelve a sus raices de la haciend~ por 
intuición propia y con una segurid~d que contagia a Goerit% y los 
demas. La partic:ipac:if1n de MaH Cetto durante tc•do ese decenio es 
totalmente ignorada, en pro del 11 mito 11 que se creo desde entc.nces 
sc1bre Barragán mismo. MLty interesante resulta la ponencia. de 
Ja.vie1 Gu::man Urbiola para el Simpc•sic• sc•bre Luis Barrug~n, que 
St! celebro en 1990 en la Ciudad cia- MéHico, en dt•nde demuestra la 
ma.quin~cit.n de Barra.g~n para crear ltna imagen de su t•bra, 
exa.ltlil.ndc• algunos aspectc•s y ocultando l'que1leoz que contr,gdijera\1 
esa imagen .. 

El estudie• de le cCtlabore.ciOn de Cetto y Ban-agan a lb largo 
de los Ultimos iS.hos treinta, los tL1~renta y lt•S primeros 
cir1cuentct:\ en el Pedregal es importante p~r~ CC•mprender c-1 cambio 
en BaíriHJcil1 a la obra de madure;::. Yo afirmo qw? en este salto que 
du Barr.nglm a 1..m~ obra madura, la figw-a de Cettt• es clave, 
funde.mental. Barragan s1..1po entende1" le• que Cetto queria 
ct1municarle.. Cetto no ~abi~ el mal 1.1so que iba a h.t\cer de esa 
información. Aün lr.\s cibras del Pedregal~ que scin de Cettc1 c:ot1 una 
1 igera asesor ia de B.nrrag~n han 11 navegadC:• baje• el nc.mbre de" 
B~rragan. Estudiando este c:olabc1racif.1n l legttremos .a entender 
muc:hei m~s el aro el verdadero merito de Barre1gb.11. 

4.2.4. La pareja de Max Cetto y 3orge Rubio 

Al llegar Cettc1 a Mtrnicc•, al mi~mo que? trabajaba p~ra 
\'íll.agran y Barraga,,, co11ot:i~ también a un JC•ven arquitecto 
ma>dc:ittno, Jorge Rubi.c•, de Yucat~n~ ql1e ll~gaba. a Mt:!xico después 
de hu.bcr estudiado arquitectu,~a en lein Est.:idc•s Unidos. Ambos 
simpatizaron rapidamente y c:omen:aron a trabajar juntos.. La 
principal obra qi..\e efectuaron conjLintamente fue el Hotel y 
Balna~rio San Jo~ Pun\a.. Terminarr•n el proyecto en ene.-o de 
1940. Poco despues cc0 men::aron a construirlo. 

En este hc:•tel y balneario hay toda t.ma conc:epcibn muy 
novadosM para el ~Mico de aqu~l entonces. Ambos arquitectos 
co11oc:i'an y dominaban la arquitectura moderna, pero en San Josd 
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Purüa prc•ponen una arquitectura de pied1·a en su totalidad, que se 
acomoda 01·ganicamente en una barranca rocosa. La vegetaciOn' y el 
paisaje en San Jo~ PurUa son imperativos para el proyectD. Las 
grandes :irandas amarillas, que cuelgan sus enc•rmes ramas a todo 
su alrededor son rodeadas por lc•s edificios, de tal manera, que 
la arquitectura es un mome\"'ltc• de reverencia a la naturale.:a. La 
roca de la montar.a traspasa los muros y muestras su presencia en 
lc1s corredores del hotel. Los corredores emporticados con 
columnas de pied\-a y envigados de madera, cubiertos con teja, 
crean un ritmo desde el cual se admira el paisaje en tc•dos los 
recorridos. 

Rubio y Cetto diset'iarc•n este conjunto en una semana, no 
desde el 1·estirador, sino sobre el terreno ayudadc•s pc•r el 
cli\sico bote de cal.. Desde alli ambos imaginaron los espacios y 
mi:\s. tarde los pasaron al papel'. San Jos.e Purtla, que fue el hotel 
preferido de la elite mexicana, fue muy visitado' durante los afios 
cuarenta, cim:uenta y sesenta. Muchos a1·quitectos fuerc1n 
especialmente p@ra entende1- esa nueva expresiOn. Se trata de una 
arquitectura que func iond como detonador para una arquitectura 
nacic•nal. El tema de la ilrquitectura de piedra sera muy 
recurrente en la segunda mitad de los af'fos cuarenta, tanto en las 
grandes obras del estado como en la arquitectura habitacional. 

En 1943 proyecta y col"'\Struye Enrique de la Mora una casa an 
Acapulcc., se encuentra sobre una tc•rre de piedra, un g1·an mirador 
circular que vuela en cantiliver alrededor de dicha tc•r1·e y 
func10\"'\a como comedor.. Al centro de dicha ton~e la circulación 
vertical. Esta idea es igual a la que utili~an Rubio y Cetto en 
el comedor de San Jos~ PurC:ta <56>. 

El ma11ejo tenso de la. naturaleza salvaje contrapuestc• a la 
arqujtectura de piedra despertó a Barragán, quien en los 
siguientes af'los disetro y realizd algunos jardines en la Colc•nia 
Tacvbaya.. Jardines amurallados, con cambios de desnivel y jueqos 
con piedras, recorridos salvajes. Estos jardines para BarragAn 
fueron el primel"' paso para descubrir el Pedr_egal .. 

Despuks de San Jc•sl! F'urlta, Cettc• disehb col1 Rubio muchas 
casas én la ciudad de Ml!:<ico.. En el archivo de Catarina. Cetto se 
encuentran los siguientes planos sobre esa ~oca: 

Proyecto de edificio de apartamentos de cuatro pisos, calle de 
Santa Ve\-acruz, mayo de 1940; proyecto de un edificio parca 
estudios, calle Santa Vera.cruz y San Juan de Dios, diciembre 1940 
<vkase represantaciOn 59>; proyecto para edificio, calle Santa 
Veracruz No. 67, abril 1941; edificio, calle Atlixco <v~ase 

representación 60>, noviembre 1941; casa de apartamentos, calle 
de PL1ebla, agosto 1942; proyecto para un edificio, calle Santa 
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59.. Fotos del edificio de estudios en plaza Sa\1ta Veracn .. r:., 
esquina con San Juan de Dios, Jorge Rl.lbio <y Ma>: Cettc•>, 

1940. 
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60. Foto de los planos de la fachada del edificio en calle 
Atlittco, Jorge Rubio ly MaK Cettol, 1941. 
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Veracruz t.Jo. 69, 1942; prc1yectc1 para una casa con deis 
habitaciones para la Sra. Ana Espinosa de Rubio, Cal::::ada Melchc•r 
Ocampo, agosto 1943; proyecto para una casa de dos apartame\1tc1s 
para la Sra. Aimee Outour Rouzar, calle CCl.mpos El iseos, F\-accio
tiamiento Campos Eliseos, septiembre 1943. 

Y sin fecha se encuentran los siguientes proyectos:· 

Proyecto para casa habitaciOn para el Sr. lng. Orendain, calle 
Panuco esquina con Duero; proyecto para una casa ha.bitaciOn para 
el Arq. Jc•rge Rubio, calle de P~nuco; proyecto para Ampliación de 
Fdbrica de cerillos 11 La Imperial 11

• 

4.2.5. las obras individuales de Hax Cetto durante los aho•.s 
cuarenta y cincuenta 

En abril de 1944 se finali=a la obra del Hospital Infantil 
del Centro Mddico, proyectada por José Villagrtin Garcia, de cuya 
sL1pervisidn de obra era responsable Ma::. Se t1~ataba del primer 
hospital del Cent1-o Medico que se termino. Se trato de un 
cdificic1 muy agradable, que a partir de Lln eje, partian cincc• 
alas de habitaciones, bien iluminadas que terminaban en Ltnos 
pabellc1nes redondos para asolea.miento de los nitos. Este fue el 
Ultimo trabajo que Cetto realiza para Villagran y termina en 1943 
su trabajo como proyectista en colabc•racidn cc•n Jorge Rubio y 
Luis Barragan, aunque de ninguna mane1-a termina su relaci¿'•n 
personal. 

Ya como arquitecto independiente, logrando que JLtan O' Gorml<n 
amablemente, firmara como arquitecto resposable los proyectos de 
Cetto, prc•yecta y ccinstruye en 19115 el estudie• del pi1,tc•r 
sur real is ta austriaco ~Jo l fgang Paalen. Al prci >: imc1 a(1'o proyecta y 
construye la casa del sef'ror Villase~or <vease representaciOn 61>, 
en la esquina de Torne! y General Canc1, Colonia Tacubaya. 
Villasehc•r serla un muy buen cliente de Cettci. 

Observamc•s en esta casa la. posicibn central de la chimenea, 
los murc•s de piedra de la casa funcionan como grapas del espacio 
que fluye libremente. El comedor y la sala forman un patio muy 
agrndable~ que se encuentra. empedrado. 

En la colonia Tacubaya se construir~n algunas de las 
primeras e interesantes bl.1squedas hacia la arquitectura "rtlst:ica 
contempc1ra.nea". La casa Villasef'ror en 1946, es la primera de 
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61 ~ Plantas de la c:asa Villase'Mor, Tornel y General Canc•, 
Tacubaya, México D.F., de Man Cetto, 1946. 
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est~s, aunque como referencia existen los jardines que Barrag~n 
habi'a proyectado en esa regidn alrededor de 1945. 

Hablan comen':.adc1 a urbani=arse las afueras de la ciudad de 
México, :::c•na.s que pe1-ma11eclan aC1n muy pt•CC1 pc·bladas, y que 
mantenlan un estilo provincianei. Al construir aqui en la segundi'I 
mitad de lc1s cuarent.l, 11 un grupo de los pionerc•s func:ionalistas 
Csupo en seguida quel la pl~stica de los prismas puros no est~ 

muy lejos de la geometri=ación de las arqui tec:turr.s vernaculas~ 
ni siquiera de la de los conventos del siglo XVI'' <57). De esta 
manera surge11 despues de la casa Vi ll.:1sehor et1 Tacubaya en 19l17. 
proyectada y Ct•nstruida e\1 etapas la casa partici..1lar de Luis 
Barragan en Francisco Ramirez <véase la representBciC.n 63>, l.:i 
casa de Enrique del Moral C 1948) <58> a unos pocc•G metros da al l:i 
<vea~e la representaciC•n 64>, en el Sur de la ciudad se ccinstruyc 
en 1948 la Casa Hill de Max Cetto en Guerrero tt 10 <v~ase la 
representac:iOn 65>, cm donde Cetto propc•ne un juego volum~trico 

muy interesante, y los grandes pa~os ciegos dominan sobre los 
vanos, a veces en proporciones descomunales; ~provechrando los 
valores de lc1s materiales rüsticc•s. 

Durante todc•1i°• los a'Mc•s cuarenta y cincuent,1 Cettc• se r~Lmla 

regularmente en la casa de Luis r..iarr~gan, con JGsi:ts r.:~y~~ 

Ferreira, Edmundo O'Gorman y luego también con Mathias Goerit: 
cuando llegd a M~Hico. Catarina estuvo presente an alguna de 
estas comidas con quesadillas, tequila de Jalisco y nos cuenta al 
respecto: 11 Las cc1midas en casa de Luis eran muy simpi:\ticas. Luis 
ora u11a persc.na muy interesante y en tc•do tenla gr;..nde~a. CL1a11do 
hi;;!O los jardinC?s en TacLtbaya comentaban -!Yo cn?c• que sí Franl:: 
Lloyd Wright hubiera visto ose jardin mu~str~\ l~ hubier~ 

gustadDt- Lui5 tenia una visión para los jardines. Despu&s hi:o 
su casa en Francisco R.ami're: y CL1a11do queria levantu.1- un muro 
p.-eguntaba a Chucho - ?ChL~cho, qud piensas de ese mL1n::•?- Y Chuchc1 
contestaba -Puos ~ QLIP. deberf a tener el tono m.1s c•scurc·- Y 1L1egc1 
sequi' a preguntandr.1 Barragdn - Y td Ma>: ~ ?qL1i? C•P i nas?- Mai: 
respondi'. a -Deberi' a esta1- mas ab-asado-. Todos t?stc•s c:c•mentar ic·s 
Luis Bü.n·agan lc•s tc.·m~ba en cuenta. tumbc1b;:\ mL1ros, sr.! rep1ntnb.::.m. 
Luis no de?Ec'7msabu. husti:\ que tc•dc• estuviel-a cr•mc1 dP.bla est~r 11 

<59>. 

A las c·1-il las del lago de Tequcsquitengo Cett.:• cc·n~:.h·uyl~ r.-n 
1947 una casa para el Ing. Bernardo Quintana <ve.ase 
representación 62>. Esta ob1·a rcsul to. especialmente intl?n:~~:,antC! 

por el juego de muros que propone Cetto al ~cceso y las do5 
grandes losas que flotan sobro el lago, ancladas por la columna
pivcite do la chimenea, de la que a su vez pr.mde una sensual 
escalera, que baja al nivel del lago. La relacic'•n do esta. cag.a 
con el lago y todo el paisaje alrededor de dste fue el concepto 
central del proyecto. A lo largo de su vida Cetto proyect~rd y 
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62. Planta y foto de la casa para. el Ing. Bernardo Quintana a la 
orilla del Lago de Tequesquitengo!- Morelos, t"lt?Hico, de Ma>: 
Cetto, 1947. 

199 



200 



63. Planta de la casa de Luis Barragan en Francisco Ramire:, 
T.acubaya, 1947. 
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64. Planta y fotc• de la cesa de Eni-iqLle del Moral, en Francisco 
Ram lre:: t.Jo. 5, T acubaya, 1948. 
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65. Plantas de la casa Hill, Calle de Guerrero No. 10, de Mau 
Cetto, 19'•8 • 
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construirá\ muchas casas para fin de semana en pueblos cercanos a 
la ciudad" especialmente interesante resulta la casa Deutsc:h en 
Tepo~tlan (1955>~ donde utili=a un gran muro de piedra. De este 
muro de piedra penden del exterior los pelda'has de la escalera 
que asciende a la azotea. En el interior este muro se cm-vea y se 
convierte en la chimenea, de piedra igualmente es un estante y un 
nicho en el muro. De esta manera el elemento muro-chimenea es un 
verdaderc• elemento escultural ... central en 1 a casa. 

La casa para el pintor Rufino Tamayo, que construye Ma>t 
Cetto en 19l19 <v~ase representaci t.n 66) es de sumo interés 
tomandt• en c:L1enta la estreche;: de la cut\a pa\-a la cual fue 
dise~ada. Esta obra es la Ultima dentro de la etapa anterior a 
las c•bras de Cetto en el· Pedregal. 

En 1949 cc•mien::a a ser conSb-uidc• el Pedregal de San Angel, 
cuando Max Cetto edifica al li su casa particular en Agua #130 y 
deos casas mas e11 Av. de las Fuentes tt10 y tt12 (hoy #130 y U140). 
La primera il10 cc•n cierta asesor\a de Luis Barragan en 1950 y la 
segunda t\12, demuestra ser proyecto de Max Cetto solo de 1951 .. 
Las tlnicas e>:perienci~s anteriores en el terreno del Pedregal 
habla sido la casa particular de Jua11 O'Gc•rman ( 19471 <vEase 
representaciC.11 71> y el Anahuacetlli, donde l:ambien participó 
o~Gc1rma11.. En Agua # 130 Cetto demueGtra cOmo inteorar su 
a1-quitectura al Pais.:lje y Ll\1 manejo ya conocido de la piedra. La 
búsqueda de nuevas pc1sibi l idades fo1·males con los materiales 
rüsticos habla comert::ado pa\·a Cettc• junte• cc•n Jorge Rubio en el 
Hc•tel San Jos~ Purl.1a, t'lich., a finales de lc•s treinta. en donde 
los materiales fundame11talus del gra11 cc•njunto SC•n la piedra y la 
madera. Pero esta bdsqueda fue compartida por muchos otrog. Asi 
vemos a finales de los cuarenta, principios de los cincuenta como 
se difunde asta bUsqueda de una m-qui tectura dc•mestica prc•pia 
(podrlamc1s nombrar algunas; casas de Mario Pani, Enriqun Vb.\'icz, 
etc.). "Y~ desde bastante antes, -e i bo OL\evamente a Bcnl 1 iure
incluidos estoa dos ~rquitectos [Luis Barrag¿n y Mat: CettoJ y 
otros varios más, empieza a diferenciar5e una 1·ama del 
fu11cionalismo qL1eo, por decirlo de alguna manera, tiende a 
menicanizarse. Y creo que es en ios cuat-enta cuando halla su 
juste• equilibrio. Es un funcionalismo en el que ya no se niegan 
los valores de la forma en cuantc• a su propia capacidad 
e>!pl-esiva" <60}. Pero la e>:periencia en el Ped1-egal me resulta 
especialmente interesante, porque fue el descubrb- la belleza de 
la natui-ale=~· Barragan al fin~l de su etapa fu1-iosamente 
leco1-busia.na, comien=a a dise'Mar ja1-dines para casas de la Ciudad 
y fue a partir de esta sensibilid~d, que descubriO j1Jnto c~n el 
Dr. Atl, e>:celente pintor de paisajes mexicanos y e>:perto 
vulca11c!•lc•go, que el paisajo del Pedregal podia cc•nvertirse en el 
fraccionamiento mas bQllo e insblito de Ml?xico. En lo inhOspito 
so habla intuido la belleza. 
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66. Foto de la casa para Rufino Ta.mayo, calle Leibnitz 248!" Col. 
An=L11-c:s, de Max Cetto. 1949. 
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La büsqueda mas d12sesperada y la refle>:i On 
mas a.quda es la de Juan O'Gc•rman, quien d~spL1es de haber sidt' el 
quia de una generación de ¿¡rquitectcis fl.mc:ic•nalista!::., 
sc•cialistas, mas tarde, a finales dE2 lo$ t\-E'inta cc•mien=a. a 
decepcionarse de su pcistura tan dt•gmatica y radical, po\- lo q1..1e 
abandonara la a1-quitectura y se dedicara a la pintLU-a. Abandona a 
Le Corbusier y recc•noce la gran apc•rtacibn d~ F1-an~: Llc1yd 
ltlhriqht .. En 1945 construirá junto con el muralista DiGigo Rivera 
el museo del Anahuacalli en el Pedregal de Cc•yoacan, para 
albergar piezas arquec1 lógicas. Donde se demL1est1-a de una rna,,era 
brutal, expresionista la belle~a de la piedr~. A partir de la 
piedra misma irrumpe una enc·1·me n1ole?, se trata ne• selle• de una 
reflexidn las antiguas culturas de la meseta c&ntr~l mewicana, 
sino tambien de una reflexitm de la 11atur.::ile;:a del luga\"'. Esta 
actitud me recuerdu al eHpresicnisrnc1 alcman, que en la sci;:1Lmda y 
tercera dªcada de nuestro siglo en SL's c1bras "grctescas 11 denotó 
esta misma büsqueda. En 1948 O'Gorman cc•nstrui1·á su p1·c·pia caso 
en San J'er6nime<, creando una ~YquitectL\ra c.·1-gc!nica, re1;;ultado de 
una nueva refleHidn ace1·ca de la relación er1tn~ arquitecturC\~ 
medio ambiente y tradicic'•n. E\, est:e cambio de JL1an o~Go1-maíl pude• 
hilber entre c•tros haber influido su gran amistad cc.n M.;n: Cetto. 
El segundo momento de la c.bra indepe?ndi~nt;e de Cetto se l l~va a 
cabo en El Pedregal, dc·nde Cettc• propc:•ndra L•n.;.1 e!ritt':tica 
arquitectónica, gracias a sus raices e>:presionistas. Barr~g¿n le 
cede el diseflo de las primeras casas del Pedreqal a Cettc• pc11·que 
tonia m~s confianza en lü Cilpacid,,,d de Cetto, para prc1pei\1e1- es.;l 
relaciOn entíe arquitectura y 11at1..1rale::i\ dQl F'cdn?ga.l. B.;\rrag.~m 

habla. propuesto algunc.s jardines en el F'edregal, le:. quo nc.s 
indica. qLte comprendla la pc•esla del lugar, pero no se sent1a 
capacitado a elaborar una propuesta arquitectCm~ca. Es e11tonces 
cuando Cetto construye su casa en Agua 130 <vrlase repretientacií.•n 
67> en uno de lc•s predios m.1s peqLU.?flos del Pedregal.• ql.lO Ba1·ragdn 
le regald para que Cetto cristalizara una obra, que propusiera 
esa arquitectura. Esta casa fue proyectada y cr.in~truida c•n de;!:.; 

etapas: el primer piso p\-imero y luegc• el sequndo. Esta casa es 
quizAs la mejor obra de Cettc• y deber~ ser descritt\ con mucho 
cuidado posteriormente. 

Esta casa fue del total agrado de B~rr~g~n, por lo que le 
pidió a Cetto nuevamente realizar los proyectos para una casa quo 
se difundir la en los medios, pani la labor de prc•paganda que 
l-equer ia el gran negocio de Barragan en el Pedregal.. La ca~.a 

me.delo fue la de Av. de las FL\cntes Ne•. 13() <vCi\se rop1-e5m,tación 
68), que apa¡eció en el E>:celsic•r en una plana cc•mpleta para 
1l1centiba\- un nuevo modo de vidtl en el Pedregal y la compra de 
terrenos .. La e;:periencia en el Pedregal nuevamcmte e¡:igla un 
enfrentamiento con la naturalc:~. En esta casa modelo observamos 
la influencia o asesorla de Bai-r~gan, por ejemple• en los po.lc•m,'\.
res, que marcan el vc•lumen que sob\·esale verticalmento. Tambibn 
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67. Planta deo 1 
So:\n /\n¡;¡el' '"' caEOa propia Man Cot.to, 194~: Cetto l?n Agua 130, el Pcdregn.1 de 
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se c:•bserva esta influencia, por el uso de elementos eHclusivamen
te ortogc:1nDles, en lc•s que desaparecen los elementos c:L1rvc:1s, que 
Cetto utili:;;:aba con mucha seguridad. Barragan nunca saldria de 
las lineas rectas, porque no de.minaba las lineas curvas. Esta 
influencia de Barrag~n también es visible en el patio de entrada 
a la casa. El ritmo de los escalones, de los juegos de luces que 
crean las troneras, el af~n de cerrar el espaC:.io y lc•gra,
volUmenes mas maci::os son influencias de Barrag.?.n. F'erc• la manera 
en que se abre lu casa al jardln es de Cettc•, al igual que la 
fluidez del espacie• que p1-opc•ne, la ordenaciC•n de lc:•s espacic•s, 
el muro de piedra, en el cual se encuentra la chimenea, los 
amp 1 ios ve• l adc•s del cc.medcir, etc. 

La segunda casa e1, Av. de 1 as Fuentes 14(1 <ve ase 1 a 
representación 69) la realiza Cetto sin la ayuda de Barrag~n. En 
ella Cettc tensiona la relación entre la naturaleza y la 
arquitectura. Cettc• pe1-mite que la lava vc•lc.inica invada la 
construcción.. Asf una gran formacidn rocosa del jardín entra por 
el gran ventanal de la sala de doble altura. En el patio de 
acceso y estacionamiento 1 as rcica.s pretenden invadir ese espacie• 
de cuerpos puros y esten?ometricos. Estas dos casas, su casa 
propia y la casa de Tequesquitengo son las obras maestras de la 
etelpa mexicana-

Ya que Cetto y SLl familia ha.bian sido lc•S prime1-os mciradores 
del Pedregal, muchas personas c:onoc:ieron SLI c.;1.sa y decidi0rc1n 
comprar un terreno y le pidiaron a dl que construyer~ su casa. 
Esta es 1 L'\ ra::dn pcn- la qlle Ma>: Cetto con:;tíuyó de al 1 i en 
adeli\nte muchas casas en este nueve• frac:cionamientc•. Entre estas 
se encuentra la casa Friedaberg, en AgLta 33(1 ( 1952), l~ de 
Federico Boehm, en Agua 737 ( 1953) <vclase represent.ar:iC'•n 70> la 
casa t<roupe11sld ( 1957} ~ la casa Vetter ( 1959) • La casa Boehm 
a.provecha. la$ gr~ndes foi-mac:iones de rocas pan:\ pi-oponer grandes 
desniveles en la casa e utiliza la piedra como elemento central 
en todos los muros y en la chimenea escultural. 

En lc•s af'rc•s cincuenta tc•do este grupo de a.rqui tac: tos 
p1-c1seguir~ et, esta bC:1squeda. interesantes resultan lns c•bras de 
Jcoi-ge Rubic• de este momento: la Ci\Sü. de Cürrillc• Gil en las 
Flores~ el Club Central de Ciudad Universitaria~ una casa de 
planta c1.u-vi l ln<?a <vease representaciOn 72>. Mathiu.s Gc.eritz 
1-eali=üra en el Museo del Eco <vease represent~c:ión 73> U\1 

ei:perimento de vanguardia en cuanto a la int~graciOn de la 
escultu1-a y la pintura a la arquitectura. Ademas colaborara. junto 
CC'li Luis Barrag.in e11 sus grandes obras de la etapa madura. En 
estos ahos Cetto tambien sera llamadc• para opinar nc•bre las obrt.\S 
de Barrag~n, juntt1 con JesUs Reyes Ferreira, en quien B.:-u-raga.n 
tambie11 tenla plena cconfian::a y l·fothias Goerit=. Durante lc1s a'i"\os 
siguientes las relaciones cc•n Barragan y todo el grupc1 d~ 
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68 .. Planta de la casa en Av. de las Fuentes 130, Pedregal de San 
Angel, de Maw Cetto, asesoría de Luis Barragán, 1950. 

/ 
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F~ch~d~s y fotc•s de la c.1.$.:\ r:n fw. dr~ lo'.\s Fuonta& 130. 
Pradrecal dC! Stin AnaG"l, da M.!111 Cetto, a~entol"lil do Lt.uc 
BarJ"aq.in, tq5(t · 
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69. Planta baja de la casa del pil,tor Berdecic·~ en Av. de las 
Fuentes 140, F'edregill de San A1 ... ge 1. de? Ma:: Cetto. 1951. 
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70. Casa Boehm ~ Agua No. 737, Pedrega 1 de San Ange 1, dri Ma~: 

Cetto, 1953. 
Planta (incluye planta baja y primer piso) 
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71. 1:·1antas d!J' l~ C.:\Sü del í~rq. Juan O"Gorman. l .. cd1-E>qal de Si11'l 

Anqe 1 • 1 c-¡117. 

72. Plantas de cat.a del i\rq. Jc•rQe r-:ubio, de pl,o1nt . .:i c1..1rvillnc~. 

73. Planti'S del l'iuseo El Eco, t"lathios Goeritz~ 1952-1953 • 

.................. --·-···-··---------.. 
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arquitectos mexicanos, del Moral, etc. se mantuvieron y la 
relacil•n cc•n Juan o:-eorman se profundiz~.. Todos lc•s domingos se 
reunlan las familias y mientras ellos deis jugaban durante horas 
ajedrez, comentaban todo lo ocurrido en cuanto a arquitectura. 
arte y politica del mundo entero. 

Las obras del Pedregal y en todo el sur de la. ciudad, el 
trabajo de reflenidn sobre la arquitectura contempc1rdnea me>eicana 
y de difusidn en eventos y universidades europeas y 
11orteamel":'icanas ser~n fundamentales en la actividad de CC?tto a 
partir de 1955. A partir de 1965 tambien ceimien:=:a a impa1·tir cla
ses en la Universidad Nacional Autónoma de Mcb:ic.o. Tambie11 
reali=arA obras mas extensas como el edificio de oficinas de la 
Aseguradc1ra Reforma, eh Refc•rma 134 (1955), participa en el 
concurso para el Nuseo de Berlin, y obtiene el pl-ime1· premie• 
compartido ( 1966), la Tenerla Temo la en CuaL1tla, More los, junto 
c:on Feli>< Candela 11967-1968), el Club Aleman de Mil!i:iceo 11971-
1979). 

4.2.6. El Hax Cetto maduro 

En Franl:furt Cetto se hab ia dedicado a Ltna l\iqLti tectura de 
servicio a la comunidad en la que crey6 plenamente. Al llegar el 
\1acional-socialismo esta cultura fue tcita.lmente marginada. En 
M~rnicc1 en lc•s sexenios posteriores a La:::arc• CArdenas oc:urre algo 
similar, aislando a la cultura de izquierda. Los arquitectos que 
habian e>:perimentado con nuevos materiales y nuevas alternativas 
para construir en beneficio da las m.ayorias, fue\-c111 e};c:luidos dra 
participa~ en los posteriores programas oficiales nacionales de 
cc.nstrucc i 011. 

Cetto quizhs por varias 1·azo11es c•ptó por tre.bajar en 
despachos privados en México: qui:::~s pc•1· un prüfLmdo rospetc• al 
pals que lo rec::ibla y ~l desconocia, o por falta de contactos e 
influencias en el gobierno me>:icano, c1 qui=as por el fastidio y 
la decepción que en Alemania le hablan causado las oficinas de 
gobierno. En Md>:ico trabajd en despachos con Barrag'1n, con Rubio 
o solo. No colabord en grandes· equipos de trabajo, come• se hab:ia 
usado en Frankfurt. Para sus disef\os en He>:ico nunca contrató a 
algl'n dibujante, todos sus dibujos son de su pufio y letra. 
Cc•nstruyO las casas de los amigos, de la milioria privilegiada. 
il,dependientemente de su posicidn ideoldgic::a. 

A los veinte afros de haber ! legado a este paf s se dedicó 
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intens~mente a escribir y refleaic•nar. Su conocimiento de la 
arquitectura de otros paises le permitid discernir con mucha 
delicadeza. En esta etapa Cetto recorre los Estados Unidos y 
Eurc.pa, dandc• c:c•nferencias y cu1-sos sobre la nueva a1-quitectura 
l&tinoameric:ana, especialmente de Meh:ico. Cetto 1·esaltaba lo 
especial y singula1- del camino propio me>:icano. Demostraba la 
gra\1 creatividad de aste nuevo mundo. Pare• sus palabras chocaban 
con el egocentrismo creciente del Primer Mundo. Esta 
confrontaciC•n le aclare, la necesidad urgente de interve11ir en 
favor de su nueva patria. Es ento11ces cuandc1 entra en 1965 a la 
Facultad de Arquitectura de la Unive1·sidad Nacional Autdnoma de 
Mól:ico, a d.:,r la clase de p\-oyectc.s. Los acontecimientc•s de 1968, 
la ne.che de Tlatelolco l.o sac.l.ldirlan prc•fundamente .. Al ladc. de 
sus tres hijas particip~· en las manifestacioneG. Para e1, este 
fue un mc•mento de despegue •. En la universidad comenzaron a 
organiZa\-sí2 los grupos de jovenes estudiantGs y profesores, pc1r 
una nueva escuela de arquitectura. comprometida con la realidad. 
M'"\)! Cetto se comprt•metiO en es·te proyecto, apoyd y motivd en todo 
momento a lc•s jóvenes. De esta mane1-a al final de su vida logrd 
ve. lver e:\ aquellas hazaf1as e1t Frankfui-t. cuando se crei a 
firm~mentn en lo que se real izaba. Da esta manera entregó 
generosamente toda su experiencia, todo su conocimiento a los 
,i óvenes estudiantes y a lc•s nuevos prc•t"esores, que buscaban una 
ensetian::a alternativa, para crear Lina c:wquitectura al servicio 
del pueblc1. El trabiljr.o era pesado, los estudiantes resc1lvian los 
proyectos reales de comunidades populares, las cual~s se diriglan 
a la universidad para dialoga1· sobre sus problemas y buscar 
~sesorie. Era un momento de auge de los g\-upos de i:quierda, sa 
busc:ab.:i el apoyo popul.~r y el gc~biernc• le• toleraba. De esta 
manera Man Cetto al final de su vida logrd volver a aquel las 
hazaftas en Frankfurt~ cuando se encontraba en un ambiente que 
ac:ept.aba su respc•nsab i 1 idad de ar qui tec tcis con los m~s 

necesí ta.dos de la sc•ciedad. 

Como profesc•r de ar qui tec tura Cetto ense'Maba que la 
arquitectura debia responder a las tradiciones, a la cultura, que 
la arquitectura debla ser refle)tit:in de la natura.le::a. Buscaba 
fervientemente una digna arquitectura latinoamericana como le• 
ha.bi'a sidc• durante y despuds de la Segunda Guerra Mundial. 
Recomei1daba ademas que esa arquitectura estuviera al servicio de 
su gente, y se fundamentara en su tierra y en las prt•pias raices 
a.ncest\-a les. 
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4.2.7. Cronologla de obra en Ml!xico (1938-1980) y actividades 
paralelas 

1938-1943 Supervisa 
Vil lagrán 

la obra del Hospital Infantil del Arq. 3osl! 
Sarcia, en el Centro t'~dico, twxico, D.F. 

Colabora en el despacho del Arq. Luis Barragán <trabaja 
como proyectista, sin que se le reconocieran crdditos) 

Proyecta junto con 3orge Rubio casas en la Colonia 
Hipbdromo Condesa, y otras colonias. 

Junto con Catarina Kramis recorre t~do el pals, en 
viajeG de fin de semana. 

1940 Proyecta junto con Jorge Rubio sobre el terreno, el 
Hotel y Balneario San José Purda, cerca de Le.izare 
c.irdenas, Edo. de Michoaciin, M.:h:ico. 

1940 Proyecta junto con Barrag~n el departamento para cuatro 
artistas en la Glorieta Melchor Ocampo, No. 38, Col. 
Cuauhtemoc, Mexico, D.F., 

1945 Casa del pintcir surrealista alcm~n \.Jolfgang Paalen 

1946 Casa VillaseNor, Tornel y General Cano, Col. San Miguel 
Chapultepec, TacL1baya, México, D.F. 

1947 Casa para Bernardo Quintana, a orillas del Lago de 
Tequesquitengo, Edo. de Morelos, Mexico (ligeramente 
modificada) • 

Recibe junto a su esposa, la nacionalidad mexicana. 
Puede fitmar sus proyectos y establece su propia 
c•ficina. Miembro de la Sociedad de Arquitectos de 
~>deo y miembro del Colegio de Arquitectos de Hdxico. 

1948 Casa Hill, calle Guerrero No .. 10, San Angel, Md>eico, 
D.F., (e>:celente estado). 

1949 Casa para el pintc•r 
Leibnitz Mo. 248, 
(destruida J. 

mexicano Rufino 
Col. Anzures, 

Tamayo, 
~nico, 

calla 
D.F. 

1949 Casa particular del Arq. Cetto, calle Agua No. 130, 
Pedregal de San Angel, ~xico, D.F. (e~celente astado). 
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1950 Casa en la Avenida de las Fuente5 Nc1. 130, 
Pedregal de San Angel, Me):ico, D.F., asesorado pc•r Luis 
Barragán (modificada) • 

. 1951 Casa 
140, 

del pintc•í Berdecio, Avenida de las Fuentes Nc1. 
Pedregal de San Angel, l"tl>:ico~ D.F. (modificada). 

1952 Casa Fri~deberg, en la calle AgL1a No. 330, Pedregal de 
San Angel, MEY.ico, D.F. 

1953 Casa Boehm, en la calle Agua No. 737, F'~dregal de San 
Angel, Mé>:ic:o, D.F. <destruida). 

1954 

1955 

1956 

1957 

1959 

1960 

Casa de la escritora Betty l(irl:, calle Crcstbn Ne•. 232, 
Pedregal de San Angel, Mé>:ic:o, D.F. 

Conferencia sobre la Arquitectura Alemana en el Palacio 
de Bellas Artes, Mbxicc, D.F. 
Co,1ferencias sobre Arquitectura McHicana en cincti 
universidades alemanas y dos sui:::as. 

Casa Deutsch, Tepoztlan, Edc•. de Mc:•relos, Mei:ico. 

Edificio de oficinas de la Aseguradora Reforma. Reforma 
Mo. 134, Méxicco, D.F. (destruido l. 

Casa en San Jerbnimo, San Jerbnimo Lldice, MeHico, D.F. 

Casa l(roupenski, calle de Pil-ules Mo .. 1(16, Pedregal de 
San Angel, m,:ico, D.F. 

Casa Vetter .• cal le da Picacho Mo. 239, Pedregal de San 
Anqel, Md>:ic:o, D.F. 

Aparece su libro t!S!9.€t.U~ 6!:.~b.i!:_~~~';!\.: :lU t!g,u_!_~Q., 
Stuttgart, Alemania, Verlag Gerd Hatje, pp. 224. 

Casa Ehni~ Fuente de Diana No. 45, Tecamachalco~ Edo. 
de M~nicc• .. 

1960-1961 Profesor hul:sped en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Texas, en Austin. 

1961 

Una serie de conferencias en las universidades de 
Harvard, Vale, H. l. T., Rhode lsland Sc:hc•ol of Design y 
Pratt Institute, New York 

~29gt.n flt.~bi~ª~!YL~ in tlg~i~Q~ ReediciOn de Sl\ libro 
8[9Yi~gs~~c2 ~ggg~n~ 
Praegger. 

fü} ~lÜ.SQ' New York, Fred. 
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1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

4 Max Cetto 

Casa Novick, calle Avenida # 3, No. 43, Col. Las 
Aguilas, M~xico D.F. 

F'rofesor huesped en la Escuela de ArquitecturE\ en 
Clemson, S.C. 
Conferencias en la Escuela f'olitécnica de Blac:ksburg, 
Va. y la Universidad de Virginia en Char1C.ttesville. 

Colabc•racibn en el ~D~YI:.§ bglli!52D Q§!: t12Q~!:.!J~!J 
0!:.Sbi!§ll,ja,n:, Muenchen, Knaur. Este libro se reedite'• en 
Inglaterra baje• el nombre de ~rrc;..!_c;..!Q.Q.€9.i.9. e,f t1~d.~t:n 

Br:f:tü.gs;~!Jr,g • 

Ponencia en · Simposium sc•bre America Latina en 
Wellesley, Mass., seg~ida por conferencias en Harvard, 
Vale y Rhode lsland School of Design. 
Gira por ocho Universidades Técnicas de Alemania, dando 
dos conferencias sobre Arquitectura Maxicana en cada 
una. Ademas de un seminario de dos semanas en la 
Universidad T~nica de Berlin y una conferencia en lB 
E.T.H. en Zuerich. 

Cai;;;a f.(i\-chhc·ff)ll calle Jua1e::: Ne•. 18. Tlacopac, Mi!HiC:c•, 
D.F. 

Conferencia sobr.:? la ArqLlitectura del Futuro en ol 
Congreso Internacional de la Construcci<!1n en Essert, 
Alemania. 
Participaci0\1 C?n un Simposium de Urbanistas. a rai;: de 
la e)tpc•sicifin de arte Documenta en •(assel, Alemania. 

Casa Crevenna!I Avenida San .Jerbnimo No. 136, San Angel, 
Mdxico, O.F .. 

Profesor huesped de la Escuela de Arte de l.a Universi
dad de Auburn" Alabama .. 
Cc:•nferencia sobre Arquitectura Moderna en Mexico en la 
Unive~5idad de lllinois~ Chicago. 

Desde 1965 Profesc.r Titular del Taller de Prc.yectos en 
la Escuela Nacional de Arquitectura en la Universidad 
Nacic1nal Autc!onoma de Mirnico. 

Traducc:ibn del ingll!s al aleman del libro !;~Df!!l!i!.!. Ibg 
§bg.!J j¡IJ!.iJB.5!.l:• de Colin Fabe1·. 

Casa del Dr. E~querro 

Casa Sevilla, calle de Santiago No. 258, San Joriinimo, 
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Mé>:ico, D.F. 

Participa en el conctn·sc• para el MuEeC• de Be\-lin, 
obteniendo el primer premio compartido. 

Profesc•r huésped en la Esc1..1ela de Arte de la Universi
dad de Clemson, S.C. 

1967-1968 Teneda Temola, Cuautla, Edo. de Mé>:ico, en 
cr¡:·!,üboracic~r1 con el Arq. Fd-li>~ Candela. 

1968 Pa.rticipacidn en un Congreso sobre la Educacidn en la 
ramo de Disef'ro Industrial en Rio de Janeirc•. 

1968-1971 Edificio comercial, Obrerc• Mundial, Ccd. Narvart'h 
Mé:dco, D.F. 

1971 Seminario de F'rc1yecto:. en la E~cuola do Arte de la 
Universidad de Clemson, S.C. 

1971-1979 Club Aleman de Me>:ico, T<>pepan, Mlrnlco, D.F. en 

1973 

1974 

1975 

ccilaboraciOn cc•n Federicc• Bc•ehm, como pc0isaji<:>ta, en la 
sequnda fase de la c:c•nstrt1r.:ciOn en cc1labc.,1~aciOn con el 
Arq. Carlos Mora Violante. 

Seminaric1 de Proyecte•'!> en la Escuela de Arte de Ja 
Universidad de Clemson, S.C. 

Ca.sa Stroetgen, Club do Gc•lf Hac:ie1"'lda, San Diego de los 
Padres No. 51, Méuico ~ O.F. 

Aparece el capitulo para el libro B!!.1~r.if;~ b.e~.!D.&- gD ?!J 
-ª!:9.!J.i~gs~~rB-' sobi-e 11 Influancía!3 enternas y significado 
de la tradicibn'', M~xico, Ed. Siglo XXI, 1975, 
pp. 170-185, que Cettc• habla escrito 1972. 

Oficinas de Cold Rolled de M~Hico, Calzada del Moral 
No. 186, I>:tapalapa, Me>:ico, D.F. 

1977-1978 Casa de fin de semana pa1·a Margrit Frenk, Jiutepec, 
Edo. de Horelos, Ma::ico. 

1979 Seminario de Proyectos en la Escuela de Arte de la 
Unive1·sidad de Clemson, s.c. 
Conferencia sobrP. la A1-qui tectura e11 M<lHiCO en la 
F"cul tad de Arqui tectur de Clemson, s.c. 

1979-1980 Casa de TomAs Brody y Olga Pellicer, calle Cerro del 
Agua, Copilco, México, D.F. 
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4.3.l. Conceptos que originaron este proyecto <19401 

Se l leva.ra a cabo el anA 1 is is de San Jose PurUa, dado que se 
trata de un proyecto que tendr~ trascendencia en la arquitectura 
me>:icana. Ademas este ancilisis es necesario para aclarar el 
conte~to dentro del cual se encuentra mi propio proyecto de 
tesis, que propone una rehabilitacil•n de la administraciOn del 
Hotel de San Jose PurU.a. San Jose F'urC1a, proyecta.do a finales 
de 1939 y principios de 1940, C•C:Upa un lugar especial en la 
trayectoria de Max Cetto~ Sin duda se trata del proyecto y de la 
construcci 6n m~s interesante que real i :.~ junto con Jorge Rubio. 

Cuando Cetto ccinc•ce a Jorge Rubio alrededc1r de 1939, Rubio 
acababa de regresar de sus estudic1s de Arquitectura en los 
Estados Unidc•s. Cetto lo describe come• "un arquitecto yucateco 
muy simp.itico y de mucho talento~ aunque no dibujaba (como 
tampoco Luis Barragan), sino que apenas uti l i=aba pcicas l lneas 
para lo que pensaba; era un buen arquitecto q1..1e pensaba en 
espacios arqui tect6nicos 11 <61 >. Junto con este jC•vcn arquitecto 
dise?\aron todo el conjunte• en Linos pocos d las: "La fami 1 ia 
Enrlquez nos habia dado una semana para hacer el prc1yec:to del 
hotel. Nos fuimc•s unos dlas a San Jose F'LlrLia, recorriendo 
aquellos paisajes tan bonitos y al cabo de alguneis dlas dl! no 
dormir, presentamos el trabajo con todo y presupuesto [ ••• ] el 
terreno era tan accidentado, el paisaje tc:::~n bello y nuestro 
proyecto se acomodaba muy bien a dl respetando lc•s niveles· del 
terreno. Lo que hicimos fue dibUJar el proyecto en el sitio, 
rescatando la ecologla del lugar y despues realizamos el tra::;:ado 
del anteproyecto; entonces, ese adificio no esta planeado sobre 
el restirador sino en el terreno mismo y esa ha sido mi filosofia 
de la construcciónº <62>. 

Esta descripcil•n sobre la e:~periencia en San Jos~ Purl1a nos 
revela los criterios con que fueron tra;:ados este hotcd y 
balneario. Ambos arquitectc•s fucrc•n impactados pc•r el pi'iSaje y 
su bel le:::a. 

Este hotel se encuentra agarrado de una barranca rocallosa, 
en medio de la Sierra de l'tichoacc\n. San Jose PurLla se ubica en un 
rincdn olvidado del pais, pero en donda eaiste una cultura 
artesanal muy intensa. Lc1s pueblos que se encuentran a su 
alrededor, Jungapeo,. Anganguec• son pueblos antiguos con una 
arquitectura vern~cula propia. La vcgetacibn del lugar es muy 
especial, ya que durante todo el ah:i este lugar se encuentra 
verde, dentro de una sierra que se vuelve muy seca y ~rida en la 
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mitad del a'Mo qL1e ne:• llueve. San Josa Pun:1a siemp\-e esta 
intensamente verde, ','ª que es regadi1 neiturcilmente po1- todas las 
fuentes que brotan agua, rica en rnine1ales. E~tas agLta.s son 
medicinales, le• qL\e atraje• durante lc15 ahc1 s cua1-~nta y cincuenta 
a toda la élite meMicana a este hotel. De esta manera la 
natu,-ale::a se volvia un imperativo para la arquitectura. Cetto y 
Rubio decidjerc•n aprc1vechar estc•s elementos y lc1grai- qL1e su 
arquitectura resal tara adn a la naturale;::a. Este le• c•bservamos en 
las alas habitacionales, que se 11 acc•mc•dan 11

, coma Cettc1 le• 
definid, al teri-eno, demostrando asl su fue1-::a, prc•longando la 
roca en el edificio, en todos los muros y permitiendo que la roca 
misma aparezca en medio de la c:c•nstrL~cciC.11, c:c•mc• 'Iª le• httbia 
hecho Wright en Fallingwater. 

La utilización de la piedra implic¿'tbci una c:c•mpenf:!trac:if•n cc•n 
ese material descc•nc•cidc• pe1ra ambc•s arquitcc:tc•s. Ente?ndcr l.:t 
manera r211 que la piedra conforma los espacic•s, iue Ltna refle~:iC.11 
profunda sobre la naturaleza. Igualmente Wright en Fallinowater 
habla comprendido la fuer:a de la piedra cortada en )ajas y del 
c:oncr~to. San :Jc·~i~ F'Ln-ltc] fue E>n Me>:ic:c• un primE·r p~ld.:,'1"tc• en l¿. 
bUsqueda de una a1-quitcc:tura de piedra. Un primm- momerito en Ju 
bUsqueda de una arquitectura qur.? rcscatai-a ese-:- matc.-rial, que 
l1abla conformado los espacios de las antiguas cultura~ on M~~ico. 
De Qsta manera no es sblc• uria c•bsesión pc•r la piedra, aino que 
hablan cc1mprendido Cettc1 y Rubio. que asa dQbia set- el cc.nccptc• 
central constructivo. La piedra era el elemento telUrico, que en 
este caso une? a la arquitectura de Ltna ma11era dram.:i.tica con la 
tierra. Observamos en Cetto el enriqu~cimiento de su obra por 
lfright. Su arquitectura no st.lc1 Cc•ntiene 1.1\ "refle;:ic~m de lc'.l 
nuturalri:!a", cc•mo lc•s C}:p1-esionistas lp postulaban, sino que la 
necesidad de enraizar de una manera tensa y potente la 
arquitectura a la tierra sobre la que se desplanta. 

Por otro lado es importante QStudlar la rel~ción de la 
naturale:!a en la obra de ellos. Rubio y Cetto proponen su 
~rquitec:tura como mirador frente a la imponente naturale=a. A 
todo lo largo de las alas habitacionales se encuentr~n los anchos 
corredores, los que como ~c1mbre~dc•s pf.•rticc•s !Iiempn~ dc.n al 
paseante una excelente vista ~obre el paisaje de la sierra de 
Michoa.can y la b.;:u-ranc:a que amena:!ü a lc•s pies; d•~l hotel. Sr.: 
trata de un paisaje realmente e)tcapcional, de unu belleza 
i
1surrealista11

, si tomamos en cuenta, que en este hotel, frente a 
esta vista Luis Buhuel e5cribil• la mayc•rl~ de sus guiones para 
sus pellculas. Pero el descubrimiento del paisaja y de la 
naturaleza en el interior de!l hc•tel es siempre 1·epentinc1, Cetto 
domina el elemento de la ''sorpresa controlada 11 , con10 May lo había 
utili2ado en 11 Roemerstadt 11 . A veces descubrimos el paisaje, y 
luego vuelve a desap.:.ffecer. La arquitec:turcl no stilc• se presenta 
como mirador, sino que a veces contiene los espacios crnteriores, 
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alberga bajo el cielo. Tambien en la cultura prehispanica se 
lc•gra esto. El espacio interic•r no existia practicamente, las 
urbanizaciones se regian por la idea de la plaza descubierta, 
pero contenida por los edificios circundantes. Do esta manera a 
veces descubrimos la magnifica vista que se encuentra atras de 
los edificio·s. Al nivel de la tierra nos encc•ntramos albergados 
por la arquitectura, admirados por la vegetacitm y los jardines. 
Si recorremos lc•s pasillos y puentes que se encuentran elevados 
sobre plataformas de piedra por encima de los jardines~ 

rode.indolos, ento11ces divisamc•s el paisaje. Tc·do el hcitel se 
comunica pc•r pt.tentes, sostenidos sobre delgadas cc•lumnas de 
piedra, un tema en el que insisten los arquitectos. Estos puentes 
cierran virtualmente espac:ic•s contenidos y por otro lado logran 
que no se interrumpa el juego de los diferentes niveles de 
aprehensiOn de la naturaleza: desde los jardines dific:ilmente se 
aprecia el paisaje, pero se encuentra la prc•teccil!•n de un espacio 
contenido y se convive con la vegetac:icin directamente; desde los 
puentes y corredores se aprecia la dramaticidad y sensualidad del 
paisaje. 

Cetto y Rubio se complementuban, ya qLle RLlbio conoc:ia desde 
su infancia la arquitectura vernacula de Yucati\n~ al~quitec:tura 

que c:ubria todo el pais, e intuía la fuer=a de ésta. Cetto 
ratificaba en dl estas intuicione~. La trayectoria de Cetto por 
la arquitectura del siglo XX, su bUsqueda persc•nal, SLt refhn:if.n 
tc.iór ic:a sobre la arquitectura,"' lo impulsaban a promover c:on mucha 
segt.1r idad una ¿•wqui tectura de tales CL1al idad~s. Pero Cetto 
también rraqueri'a de la intuición natural de Rubio, quien habia 
vivido y sentido esa arqui tec:tura, para real i=ar una a\-qui tectura 
en el contextc1 mexicano. F'or el lo en San J'c•se Purl1a se cibserva un 
fructi'fero trabajo de conjunto. Los procesos de ambos se reunian 
para crear algo desconocido. Cetto despertd e11 Rubio la seguridad 
de algo que Rl1bio no hubiera intentado solo. Cetto proyecte. con 
la seguridad, de que Rubio entendla profundamente esa 
arquitectura verndcula meHicana y sabria imp1egnar esa obra del 
espíritu tradicional. 

Esta herencia. tradicional se refleja en lc•s materiales que 
se utiliz~n en la construcción. Todos los muros son de piedra, 
los techc•s sc•n de envigados de morillos de madera~ cubiertos por 
un enladrillado y tejas. Todas las puertas son de madera, al 
igual que las ventanas, los pisos son da un moso'.'\ico de b!ll.rro 
cocido barni::ado, rojo, los barandc'llen de todc•s lc•s c:c•rredoras y 
cada uno de los balcones de las habitaciones son de morillc·~ de 
madera redondos, pintados de rojo. l.c•s claros m.a.yc•res fueron 
resueltos con estructuras de concreto armado aparente, muy 
sencillas .. Estc•s materiales conforman todo ol conjLn1to~ 
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La t¡a::a de San Jose Purüa Lltili::a cuerpc:•s cLn-vos~ que 
siguen las curvas y aprovechan las plci.nic.ies n?lativas para 
lograr las pla:.as contenidas de formas redondas. En San Jc•sé 
Pun:la se lc1gra un juego llldico entre la arquitectura y la 
,,aturalezap se nota la libertad cc•n la que trazaron sobre el 
ter rene• e imag i narc1n en cada posic i bn del ten-eno que se debe\- la 
c:c•nstn.'1.r sobre ella. El terreno conforme:. el disero, por eso al 
estar se siente el gusto cc•n el cu~~l fue diseNado este hotel y 
balneario. 

La tra;:a del conjunto surge de una mane,-a. necescO\\-ia, para 
acoplarse al terreno. Pero sobre tc•do se origina de la 
sensibilidad que estos arquitectos mc•strarc•n hacia el. Decidicrrc•n 
que sus edificios no tuvieran form~s puras, sino natLt,-ales. Las 
medidas responden a los accidentes del terreno. Pero Rubi~ y 
Cetto supieron aprovec:harlc1, teniendo muy c:la1-os los efectos que 
querian ocasionar.. Los cc:•ncaptos que fueron clabo1-.a1""1do sc1bre la 
relación de su arquitectura con la natu1-ale:.a fLlm-on mas 
impcirtantes, que la ortogonalidad, C• que cualquier lenguaje con 
el cual quisieran identificarse. Es una C•bra que en su mc.•mento 
dificilmente pudiera encuadrarse dentro dE2 algltn estile•, qui=~-\S 
sf•lo el e>tpresic1nismo nos acerca a lc•s criterios con lc•s cuales 
se proyec td .. 

4.3.2. Descripc:idn del conjunto 

Se trata de Ltn hotel y balncaric• locali=adc1s en L'n te?rrenc• 
accidentado en una bo?.rranc:a de la Sierra Madre Occidental, qua 
goza de vistas muy impresio\1antes sobra lH Sierra y .zu ~l1c:esi. ¿¡, 
casi infinita de mc.ntaf'lu.s, adet't\tls sobre la c:aíi"ada a los pies del 
hotel y b¿\li"\eario <vdanse representaciones 74 y 75/.. Atrd~ del 
conjunto c.onstruido se eleva una muralla natt.tral de piedra, que 
contiene la ladera-

El acceso vehicular al hc•tel baja di:-sde le• tdto de la 
mcintaf'fa hasta la ladera donde se encuentra el conjunto. Despud-s 
de pasar las casetas de seguridad, el camino se interna a maneía 
de fc•SC• dentro de la mc•ntaha do piedra. Al 5ialir dP-1 foso la 
vista a la sierra causa una fuerte sorpresa. El caminD va bajando 
le11tamente, desde donde se cc•mienza a vislumbrar el conjunto, 
hasta llegar a la rotonda, que divide el hotel y el balno~rio. 
Desde esta planicie se divisa el paisaje, el balneario y el 
hotel. 
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74. Hotel San .Jost1- F'urUa eiUscrvado desde el crntrctnt• i:::quiordo 
del circui te• vchicular. Edificios como debiaron ser 
originalmente alrededor de 1940-

230 



75. Balnearic1 pdbl ic:er en San Jo!:e PLtrda desde el eHtremo derecho 
del conjunto, desde 1940 se mantiene igual. 
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76. Planta esque~tica de conjunto de San Jose Pl.lnla, Jc•\-ge 
Rubio y Ma>t Cetto, alrededor de 1940 (ampliación de planta 
Bparecida en "Hotel y Balneario en San Jose Pl.lrUa, Mic:h. 
M1h:ico. Jorge Rubio, A\-q.", BC.9!:!.ii§.~1!.:!E.2' Hexic:c•, No. 17, 
enero de 1945, p. 79-81) 
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El programa constructivo ''rnigió a Jc.rge Rubio y Ma>~ Cetto 
crear dos :.onas diferenciadas: por un lado el hotel pl·ivado·, que 
ocuparla la ;:::ona mayor y pc1r el otrc• los bahos pf.lblicos. De esta 
manera Cettc• y Rubio escc.•gieron una peque'Ma planicie ct•mt• rotcinda 
para dividir a los usuarios <vease representacidn 76>. H~cia la 
i:quierda se accede a la =ona privada del hotel, a la derecha al 
balneario. La planicie que Rubic• y Cetto destinarc•n al balnearic• 
contaba con el manantial de agua rica en minerales curativos, ya 
que e» ta :ona requer la 1 a mayor cantidad da ag\.1a. A partir de 
aqul el aqua fluye y alimenta todo el balneario y el hotel. 

El hotel esta acomc•da.dc• a lo la\-go de una planicie relativa 
c.->ntre la muralla de piedra qL1e ascie\,de brusc:¡¡mente y la ca?\ada. 
Tie1ie una. pendiente fuer.te hacia la cafiada. De esta manera los 
edificios se enc:.uent1-an trepados a esta pendiE?nte. Un circuito 
que surge de la rc•tonda-miradc1r rodea tc..das las alas 
habitacic.nales del hotel, pasa por abajo de la rc.tonda y llega al 
balneario. En la :ona interior del circuito se encuentra el 
hotel. 

Sogón el plan original de Rubic• y Cetto, a la i=quierda se 
enco11traba un estacic•namie11tci.. dondQ se dejaba el coche y se 
cruzaba pe.ir medic.1 de un puente a la administracidn. Este puente 
proseguia y r~deaba completamente un espacio central, contenido, 
que era abrazado por las é.\las habitacicinales. Al otro lado de la 
administracidn, el edificio del restaurant-bar~ de varios pisos, 
cóncavo h~cia el espacie.o contenidc•, cc1nvexc• hacia la vista, 
de.omina el espacic.1 contenido .. A su i::quierda un pL1ente de delgadas 
columnas de piedra une el restaurant-bar con la ala de 
habitaciones que surge del garBge. Al centre' del espacio 
contenido se encuentraba una zona jardinada y una alberca 
ci1-cular. Este espacio cc.ntenido era el espacio de est'1r de los 
hu~spedes del hc.otel por c>:celencia. 

A partir de la ala habitacional derecha del espacio 
contenido y atrris del restaura11t-bar baj.en, curve.:\ndos.e alrededor 
de unas bellisimas zira\"1das amarillas (ceiba de tronco amarillo),, 
Llnas escaleras techadi"s, que comunican el espacio contenido con 
otra ala habitac:ional que gira mucho m.i\s abajo a1,-ededor del bar
rei;:;.taura\"\t. Gracias al descenso del terre,10, esta ala no impide 
la vista sobre la sierra y la cahada desde el bar ni dasde el 
restaurant. 

Una :on.t\ de bungalc.1~.,.;~ gc1=ei. dí.! m~s privacid~d en una 
planicie en el extremo izquierdo del circuito. El cambio de 
niveles permite que estos bungalo~Js se enc.uentren naturalmente 
escalona.dos, lo que permiten que aun en planta baja todos tengan 
una magnifica vist~. 
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El hecho de que el terreno aün en las planicies aprovechadas 
para la construcción desci@nde fuertemente, favorece la$ vistas, 
y~ que al escalonArse los edificios. siempre se puede ver por 
encíina del prdximo. 

El balneario se encu~ntra en una planicie que de pronto se 
corta abruptamente hacia lo proTundo de la ca~ada, por donde pasa 
un hermoso rio. En esta planicie al centro se encuentra la 
alberca, que goza de una magnifica vista hacia los vestidores que 
ascienden~ el hotel atr~s y la sierra. La alberca se encuentra 
rodeada por los dema~ ~díficíos que van ascendiendo a su 
alrededor: los vestidores, los bahos f~miliares e individuales. 

Tristemente ha habido varias intervenciones en este hotel 
<v~anse representaciones 77 y 78>: las alas habitacionales han 
sido agrandadas, para posibilitar ~l crecimi~nto del nt'.u'nero de 
huéspedes; el restaurant-bar ha sido modificado ligeramente; la 
administración sufrió serios cambies; la alberc~ del espacio 
contenido del hotel fue cerrada y se abrí~ una en la antigua 
planicie de los bungalows.. Muchc•s de estcis cambios se han 
realizado sin cc•mprender los criterios ceiri los cuales fue 
construido este conjunto.. Pc1r suert<? la zona del balnaario, por 
ser pública,. no ha sufridc• mc•dificaciones de importancia,. pero sS 
necesita urgentemente ser restaurada .. 

4.ll.3. Análisis parcial~s 

En este apartado estudiaremos aquellos e$pacios de San Josb 
Purda, que han sido ro¿\$ afectados por las ampliaciones y 
modificaci,~es que se han llevado a cabo durante estos decenios: 
a. el espacio contenido central, b. el restaurant-bar c. el 
balneari~ y d. la administración. Los tres primeros punto$ se 
analiztarAn rapitfamentel'I descubriendo las fallas actuales nias 
relevantes y proponiendo algunas intQrvenciones necesarias. Para 
la administración se elaboraron minuciosamente los Jevanta~ientos 
del estado actual, se estudió el problema para <inal~ente 
proyectar una rehabilítací6n,. que toma en cuanta el edificio 
existente, lo regresa a su estado original y pr~pone una nueva 
area. El concepto central de diseho era proyectar con los ~ismos 
criterios que lo habia hecho Max Cetto y Jorge Rubio en 1940. 

D~spubs de haber analizado los conceptos de los qua surgi6 
este hotel, comprendemos la importancia del espacio contenido 
central en el hotel. Era en este espacio contenido donde se 
llevaba a cabo 14 vida social del hotel. Alrededor de este espacio 
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de con.iunto de San Jost! F'urü~ actual 
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78. PerspectivA desde el extremo i:quierdo del circuito vehicu
lar del Hotel San Jcosli! PUl:üa, con vista al espacio 
contenido, iqqo. 
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girrtn lc•s pabellones de habita.ciones. Antei-iormente en este 
espacio se encc•ntraba la alberca, rodeada poi- una ::ona verde y 
por edificios. Al nivel de la alberca se podía caminar hacia la 
terraza mirador, que q~edaba al mismo nivel, se pod!a subir por 
una gr.:ln escalinata directamente al restaurant-bar, tambirln era 
posible cruzar por debajo del puente y observar la vista que se 
abre desde <>11 i. 

Hoy en di.a esta tapada la alberca del espacio contenido, la 
escalinata étl restaurar1t se tirb y este espacio de albe1-ca ·fue 
reempla::.adci mas lejos entre la parte m~s reciente de la ala 
habitacional i;::quierda y los bunga10 .. 1s. De esti"1 ma11e1·a se 
destruyó todo el juego de ni veles que e>:i sti a. Dende los 
corredores de los pabellones Ge podia caminar y observar lo que 
ocurria abajo~ al lado de la alberca uno go:aba de los jardines y 
el resguardo. 

Opine• que esta modificaciOn cor1traria las intencic•nes de 
Cettc• y Rubio!" por lo que propc•ngo qL1e a fL1twRo se vLlelva revivir 
el espacio contenido .. Esto implica abrir la alberca, construir 
una ccimunicac i On di tRecta c:on el restaurant--bar. El otro espac: i C• 
de alberca compite con ~te, pero serla bL1enc·~ que tambien 
permaneciera.. 

El restaurant-bar representa por su posiciOn, fc•rma y altura 
el edificio ma.s importante no 6Ólo del espacio contenido central, 
sino quizas de todo el conjunto. 

En este edificio Cetto retoma un concepto~ que habla 
utili:ado muchas veces, la convexidad para enfrentar el paisaje, 
1,1 concavidad para recibir al que entra en e1 y para seguir ~l 
movimiento del espacio contenido ce,itra.l. 

El ba~ en la planta. baja 
mente se encontraba apartado 
espalda al espacio contenido .. 
de reflexión, de intimidad 
propuesta. 

<v~ase representnci~n 79> original
del espacio de diver$i0n~ dando la 

Esa concepción de bar como espacio 
hay que rescatar la en la actual 

Al bar se accedia directamente desde la terraza mirador por 
unas escaleras de cara.col,, o desde las escaleras grandes del 
espacio contenido, o también por una escalera que serpentea desde 
ol pabellOn de h~bita.ciones mas bajo. Todos estos caminoG llegan 
a un co1·redor q1..1e nos obliga. a recorrer todo el per \metro del 
medio circulo, que forma el bar. Este recorrido un verdadero 
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79. Restaurant-bar, proyecto original, Jorge Rubio y Ha>: Cetto, 
1940. 
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"promenade arc:hi tec:turale 11 pc•r el que el hudspc:d es forzado a 
caminar ne•s muestra toda la vista por sobre el pñbellOn que queda 
abajo, y por el otro lado nos comineza a introducir al ambiente 
ilntimo del bar. El bñr en su interie•r go::a de una e:-cb-ae.rdinaria 
vista que invita rl quedarse. Alrededor del bar ne• sólo se 
encuentra la sierra infinita, sine1 que tambien Ul,C•S cirboles 
maravillosos, una =:ira.ndas amarillas, que dan la impresiC'1n, que 
el bar estuviera descansando en sus ramas. Este bar en San José 
Punla~ er-a el bar prefe1·ide., en tode1 el mundo, pe•r Luis Bufluel. 
Oui::cis este• nos da indicios del espíritu de ese espacio. 

Hoy en dia al bar se accede sin necesidad de 1·ecc1rrer pc•r la 
"promenade a.rch i tec tura 1 11 proyecta.da por Rub i C1 y Cetto, 
seguramente una medida para ahorrar espacio. Las ve11tanas han 
sido clausuradas con parches de murt•s de piedra y con vitrales de 
colores. De esta manera, se ha perdido la intimidad, la gran 
vista, todo el espiritu del lugar se ha perdido. 

Mi propuesta es la de reestablecer el bar como era 
originalmente. 

El restaurant en la planta alta~ utiliza el espacio de 
circulación que penetra al volumen en el pise• del bar .. Se accede 
por una ancha escalera de c~racol, al centro del edificio, y 
arriba se abre la gran vista, ya que en todo el perímetro del 
semicirculo se encL1entran ventanales. Hoy en dia se han colocado 
falsc•s plafe•nes, se ha11 engrc•sado las cc•lumnas cc1n ladrille•. Yo 
buscar la nuevamente la sencillez estructural y decorativa, para 
con ello reforzar la visibilidad del restaurant .. 

La cocina, que se encuentra a Un lado del $C?micirculo, 
requiere de un fuerte mantenimiento. Los al te•s murc•S de este 
edificio adosado al semicircule• muestran, qL1e no sc.n de piedra 
aparente, sino de ladrille• aplanado y pintade• de piedra. Este 
tratamiento se ha llevado a cabci con muchos edificieos constrUidos 
mas recientemente. El aplanado pintado se adopta, mQntirosamente 
para .;icop~arse al conjunto. Para te.idos estos nuevos edificios yo 
eoptaria pol- la sencille;: y verncidad de apl-=-\1ade•s de dife1-entes 
colores y tonalidades. De esa maner.:~ ~e \~econoca-rla 

.:;gradablemente el proce5C• de con~trucciC•n a lo largc• de estos 
cincuenta af1os .. 

El bal\1eario <vOase representacit.n BCt> requiere de una 
inmediata restauración. Afortunadamente en el balnearie• no se han 
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80. Planta del Balneario de San Jo~ Purda~ Rubio y Cetto, 194(1. 
Levantamientcis real izados por Susanne Oussel <escala 1: lCIOO> 

A. alberca 
B. vestidores 
c. regaderas mujeres 
o. baf'los 
E. regaderas hombres 
F. guardado 
G. baftos termales familiares 
H. bahos termales familiares 
I. manatial de agua 
J. baNos termales individuales 
K. vivienda de trabajadores 

. 1 
1 . 

1 ) 
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reali;:ado modificaciones de importancia. En esta sección yo sC.lo 
prapondria una minuciosa restauración. 

Encontramc•s en el balneario la pat-t mas bella de San .Jo1Eó 
Purüa. Las formas circulares!' en piedra, techadas con morillc•s, 
enladrillado y te .. ias. El"\ los bahos familiares cada ba\"\c• es 
semicircular, la tina familiar se E!ncuentra hundida, stilc• 
iluminada pe•\- tres troneras!' que le dan a tc•dC• ese espacio Lln 
encanto a.cogedc1r. Hacia afLU~ra e5e espacio cc•n SLts 6 semicii-cL1lc15 
sa 1 idos, e>:p,-esa una fuer te c•rganic id ad. La func icin de reunión de 
la familia en la tina de agua te1-mal, se refleja en la forma, que 
se expresa hacia afuera. Estos espacios n1e 1-ecue1clan 3 las 
teorias de Haering en K:h:ic:o. 

Los vestidores <vease repr.et;entac:i l•n 81> semejan una ciudad 
oriental, de angostos corredores, laber l\iticos. Va subicmdc1 por 
niveles hacia la rotonda-mirador, lo cual le da un aspecto 
m~diten .. aneo, pc1r sus' techos de teJn y SL1s aplc\ndos blancos. 

Las regaderas y ba\"ic•s circulares <v~an<r.c representaciones 82 
y 83> frente a lc1s vestidc.res recuerda11 a las casas m~yas, que 
t:.egu1-amente Rubio cc•nc1cia muy bien. La piedra en estc•s muros 
gruesos circulares parecen fortale=as. 

Otro edificio especial es el do los ba'Mcs individuales 
<ve ase representación 84>. En un eHtremo se encuentra un cuerpo 
de cantera rosa~ que se curvea ~uavente y del cual penden los 
peldarlos de piedra de la escalera que asciende al mirc\dor, que se 
encuentra sobre este cuerpo.. Se trata. del acceso a los ba~"los 
individuales, enfatizado por dos arcos. Al entrar a la nave de 
batios, \1t1S pei-c:atamos de que el esbel te. y al to c:orredc1r centri.tl 
se encuentra bel lamente i luminadc1 po\- unas peque~"\ai> ventanas an 
la part superior, bajo los mc•rillos que sostiene la tec:hL1mbre de 
teja. El corredor es largo y esa iluminac:iOn vuelve sumamt?nto 
agradable el recorrido. 

Las deficiencias de todos lc•s edificios se demuestran en la 
falta de tejas, el derrumbamiento pa1-cial de las techumbres, la 
putric:i6n de vigas de madera y puertas, la humedad en los muros, 
la o>tidac:iOn de las herrerias de las ventanas, el desperfecto en 
instalaciones hidraulicas, la inexistencia de instalaciones 
C?lktric:as en zt•nas abiertas, l.¡\ ca.ida del aplanado parcialmente, 
entre otras deficiencias. Como criterio de mejoramiento 
propondria yo la restaurac:idn, renovando lú viejc• y c:aido .. 
gracias a que casi no se ha reali::ado ninguna mc•dific::ac:iOn de 
importancia desde su construc:cid11. Esto debido a que se trataba 
de la parte ptlblica., popula1-, el duef'fo no habia querido invertir 
en el balneario. 
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81. Planos de los vestidores del balneario de San Jcise Pl.1nJa, 
.Jorge Rubio y Ma.>: Cetto, 194(1. Corte transversal!' plantas 
tipo, corte dctalladc1. (levantamientc1 hecho pc:•r S. Dussel) 
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82. Planos de regaderas y vestidores del balneario en San Josb 
Purda, Rubio y Cetto, 1940. Planta y Fachada de regaderas 
(levantamiento: S. Dussel). 

A. regaderas mujeres 
B. ba\'\cos 
c. regaderas hombres 
D. gual-dado 
E. vestidores mujeres <orig.> 
F. vestidores hombres (orig.> 

.., .. r. 

1~~;;;-.:::.irfT"fJi~ 
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83. Planta y c::orte por la regadera de los hombres~ Balneario de 
San Jose PurC1a, Rubio y Cetto, 1940. 
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84. Planta y c:c•rte por los bañc•s individu.:..les~ Balni:?ario de San 
.José Purlla, Rubio y Cettc•, 1940 (levantamiento S. Oussel) 
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La admi ni strac i ~n fue modificada en dos ocasiones. La 
edi ficac:i On original <vea se repl·esentac:i bn 85> era muy peque ha, 
s~lo contenla el espacio de oficinas y la recepciOn. Pero tenla 
una cualidad. Su forma triangular, con una esquina de acceso 
redondeada tapaba la vista de la sierra y la ca~ada al hu~sped y 
al entrar a la administrac:idn sorprendi a con una gran ventana, 
que permitia ver el paisaje. Por otro lado lon dos pabellones que 
giran alrededc•r del espacic1 contenido central, en esta zona eran 
puenteados, para que el huesped, estacic•nara su coche y llegara a 
la administraciOn. Pero al mismo tiempo este puente no impedla la 
vista al espacio contenido. 

Ya a finales de los a\'"ios cuarenta se construyo en vez de la 
pequeha administracitm un edificio, que en la fachada principal 
mostraba dos torres de piedra, que arriba eran miradores. El 
espacio del lobby, y salones de usos múltiple~ habian surgido. 

En los aftos setenta esta administración fue maquillada. 
Enfrente de las tc•rres de piedra brasa se construyeron muros de 
ladrillc1 1 aparente, la tort·e i:.quierda felizmente ne• fL1e demcalida, 
las cc•lumnas delgadas de piedra del pL1ente se engrosarc•n con 
ladrillo, hasta medir rn~s de 1.2 m .. de Ci'lda ladc1. Entre? la 
entrada a la administraciOn y el jard\n dol e$pacio contenido se 
coloci una tienda que tapa la vista. La vista hacia la sierra no 
es enfati::ada en este edificio. Esta administración es la que 
pervive hasta hoy en dia. La fachada principal compuesta por dos 
bloques de muro de ladrille• aparente desvirtUa complQtamente el 
ccincepto de Rubio y Cetto en 1940. 

Por esto he decidido hacer un proyecto de rehabilitaci6n de 
la administración actual. El programa constructivo e>:ige: tres 
espacios de usc•s mliltiples, c·ficinas, recepcitin, lobby y tienda. 
Se hark el mayor uso posible de las instalaciones existentes 
<vease represontaciOn 92). F'c.r lc1 que fLte necesarir.1 hacer los 
levantamientcJs . de la ad mi ni strac i 6n actual <veanse 
representaciones 87~ se, 89 y 90). 

La pre.puesta arquitectbnica de rehabilitaciOn de lcl. 
Administración del He•tel de Sü.n Jo5~ PurUa. se aprecia en los 
planos arquitectónicos <veansc representaciones 93-99> y en las 
fotos da la maqueta que elabor~ <veansc representaciones 100-
104). En esta propuesta se intento cristalizar todns las 
reflew.ione5 que se han vertido a lo largo de este estudio. 
Habiendo entendido la relacibn que Cetto propone con la 
naturaleza, la manera en que aprovecha las vistas y se enraíza en 
la tierra, el juego de las sorpresas controladas, los materiales 
rüsticos, la modulaciOn de la herrerla, que crea la noci6n del 
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interior y ·exterior~ el elemento vertical, que ancla las 
hori::ontales al pise., los muros de piedra ccimo grapas, que 
sostienen el espacio que fluye 1 ibremente, el muro espaldero 
cerrad~, el juego de lo c:onveKo y c0nc8bo, la manera en q4e el 
jardln entra a la c:c1nstruc:c:iOn, fluye por et, etc. El 
entendimiento d~ la obra de Cetto, de sus ccinceptos clarc•s y el 
conocimiento de San Jose Purda -muy pronto conformarc1\, en mi la 
idea de la nueva administracidn a disef'far <vease representación 
91}, con una claridad y seguridad que hasta entonces desc:onocia. 
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85. Pl~ntas de la administraciC.on original del hotel San Jc:ise 
Purúa, Rubio y Cetto, 19~0. 

-ir ...-

06.. Isoml?trico de la a.dmínistrac:it.n actual. Levar.t.amientci de s. 
Dussel. 
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87. Levantamiento de curvas d 
la a.dministración. e nivol y vagetacic~n en la :e.na de 



88. Levantamientc• de Planta Baja de la AdministraciOn 

4 

eso 



89. Levantamiento de Planta Alta de la Administrac:ie•n 

\ 
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90. Levantamiento de fachada$: fachada sur, corte longitudinal y 
fachada noroeste. 
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Mal< Cotto 4 

En Me><ico < 1938 - 1980) 

<1> Con ,-espec:to a la arquitectura prehisp.~uiica v~~se: Paul 
Gendrop, 6!::.t€ E:c~tüJH!~Di~Q ~n !jg§Qfün@.r:it.ª, Tri 1 las, Men ic:o, 1970, 
y las obras de Paul \.Jestheim sc1bre el arte prehispS.nico en 
M1h:ico. F'ara comprender la visión del mundo de lc•s prehisp.i\nicos 
se recomie11da la lectura de las obras de Jac:ques Soustel le. Es 
imprescindible la ccinsulta de Manuel Tc1 ussaint y Gec•rge ~:ubler 
para comprender el peric•dO de la arquitectura colonial. 
<2> Ma.1< Cetto, t_1e_g~t.Il~ Bt.s.b.ii~t~ldC !.D. tl@.ll.i.t.Q., Gerd Hatje, 
Stuttgart, 1961, p. 19. Traducido por la autora de este articulo. 
<3> Arnaldo Cdrdc1va, bª ifl.§Q!Q9!..2 Q§ !ª B§!!Q.lVsicin l1~lliSED2' Era, 
Ménico, 1973, p. 27. · 
<4> El fermente• del na.cionalisnio c:L1ltural es la desilusión. Este 
nacic.nalismo cultural reaparece en M<h:ico p1·ecedido o estimulado 
por la lectura de ~D~§C9ªD9 Q§§ 6~§Dg1ªDg§§ 11918) del filósofo 
de l.i\ cultura O. Spengler y por el abatimiento de la fe en el 
devastado ideal de Europa. Ademds por las reacciones a la 
influencia creciente de Estados Unidos. Tambidn al nacionalismo 
cultural lo desata y configura la realidad política me>:icana y el 
tento de la Constitución de 1917. Carlc•s MonsivAis, "Notas 
sobre la cultura me>:icana en el siglo XX", en H.!.?!Qr..i~ 9!!.Dm:-ª1 
g!! t!~~i~Q, Colegio de ~>:ico, Mdxico, 1976, t. 2, p. 142Ct. 
<5> Jose Vasc:oncelos C 1882-19591 ccimo Secretario de Educación 
F'üblica estudia el programa de educacit..n de Lunacharsky, en ese 
entonces mi11istro de educación de la URSS. Ambos, bajo la 
presil•n de un c:onte>:tc. dramatico, se ve11 obligados a imprc1visar 
en gran escala elementos y planes. Vasconcelos incluye en 
su programa una visión mesi.inica de la educacidn. Deseaba 
articular los grupos indigena.s a la nación con escuelas 
rurales, realizar inmensas campaftas de alfabetización y 
difundir y promocionar las artes. Vasconcelos queria 1·evelar la 
potencialidad de la cultura de Menic.o y AmCrica La.tina en 
contraposicidn con la cultura anglosajona. Por ello escrib~ en 
1925 La Raza CC.ümica. 
<6> A;;t;~i; -:r;~;;;- "Arquitectura posrevc•lucionaria en M~aico, 
1920-1932º, en 6BYQ!~~ ~ª~ª !ª bi§EQ~i2 ~ ~~i~i~ª Qg lª 
ª!:.gld.!.!~~Et.:!.t.ª- fillStl.i.l;ªQª 9,ig,!. 'ª-i.9.!.Q. ~~!. !.'t.QQ=!.~º-1¿, INBA, Menico, 
1982, vol. 1, p. 51. 
<7> Sobre este movimiento algunas decenas mas tarde algunos 
opinarian: ''el muralismo propicia arrogancia y conformismo. V 
hace posible durante largas d~edas, la paradoja teftrica: los 
temas sublevantes de la extrema izquierda patrocinados 
econdmicame11te por un Estado capitalista" de Carlos Monsiváis, 
Q¡¡_. SH· • p. 1424. 
<B> Esta busqu"da 
antecedentes en 1 a 
porfi r i cu1as se habla 

nacionalista en la arquitectura ya tenla 
epoca de Dla.z. Va que en algunas obras 

utilizado el llamado estilo 11 nao-colonial 11 y 
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el 11 neo-prehispanista 11
• F'ero no se tratd sd Jo de un retorno 

formal mas, como algunos lo indican. La bt.\squeda nacionalista de 
sectores de las clases dominantes del Porfiriato fructificaria y 
trascenderia nada menos que en la Revolucicln Mexicana, desde este 
ma.rc:o se debe comprender el fendmeno neo-colonial y neo
prehispanista del Porfiriato. Se trataba ya de una bdsqueda de 
las raíces propias, del 11 ser nacional 11 y esa bdsqueda de "lo 
nacional" no se agotarla en los intentc•s demagdgicos del gobierno 
posrevo lucic•nar io. Scibre la arqui tec:tura neo-prehispanista hay 
alguna informacit1n en: Daniel Sc:h~vel::on~ bª 2Qlgmi~i! Qg! ª!:!~ 

!:!-ª~iQ!Jªl ~!J ~.?'!iSQ.t !§~Q=!.2!.Q, FCE, I°'~ H i co , 1988. 
<9> Israel l<at;:man, fl:cg~i!gs;!!:![S ~eD!~m~Q!:~D@ª !!!Q~i~f!D!:!.!. ~i9!Q 
z;_~, Ul'JAM!l ~)deo~ 1975, pp. 99-10(i; tambien vease: Haricela 
Balestra, 11 Gula hemei-ografica de revistas nacionales de 
arquitectura", en ~2!~.!QQS! g~ e!d~!i~ES!~!J§§ 2~!:.!Q~i~ªª !M~!ii!;ª!Jª§ 
g~ 2[9Hi!g~!~~ªL ~t~2Di§~Q ~ ~~n~~Q~, INBA, ~xico, 1985. 
<10> Xavier Esqueda, i:J.!J§!. 8.ld€"C.!.ª-. ª!. a"C.!.=º-~!;_Q, Galer la Aristos -
UNAH, Mé~dco, 1980, p. 15. Consl.1ltese como información mas 
general: Maenz, 8t!=Qg~Q !.~gQ=l2~Q, G.Gilli, Barcelona, 1976. 
<11> Carlos Gon.:.o\le;: Lobo, 11 Arqu1tectura en Me>:ic:o durante la 
cuarta d8cada: el Maximato, el Cai-denismo 11

, en ~Q!:!-.D!.!?.§- Q2!:ª 1'ª 
b!§j:Q!:.!-ª y f:.!:i.ti~.e Qg 1.§ Br9hl.!!f?SJh1.[~ .f!l~~if~!Je Qgj ~ig!Q Z~.:. 
1~9Q=l~2Q, vol. 2, p. 54. 
<12> Carlos Gon::ale:<! Lc1bo. QQ.!.. ~il.!.' p. 11'"· 
<13> Rafael Ldpe= Rangel, Q[[9€D~§ Qg !ª ~cg~i~§~!~C2 !~~nisª gn 
!:l~~ii;Q. !~SQ=l2ªSL~. bª ~§!;~§lE fü~m.m:iQ!: Q~ ~QD§1!:~SsiQo, UAM 
Xochimilco~ Md>:ico, 1984, p. 116. 
(lit) "la adopciOn de la cc•rriente internacic•nal emanada de las 
escuelas europeas [ ••• J aparece ceirr1c• un hecho impuesto por la 
propia necesidad estructural del sistema y ninguno de sus 
apologetas de la primera et~pa, c.:aracteri=ados por su anti
porfirismo y obviamente por su anti-academicismo, les preocupa en 
realidad el que la nueva tendencin representase tambibn otra 
forma de 11 europei'smo 1111 en Rñfael Ldpe= Rangel, !;Qn.!!c.il:H::!SiQ.n 2 !2 
Yi§iQD ~~!1if~ Qg J~ §L9Mi1gf!g!§, P• 80. 
<15> ALnique nos refiramos en este escrito a 11 europeismos 11 y a "la 
necesaria e>:pansit•n de la cultura de i:?ntreguerras en nuestro 
medio 11

, no se trata simplemente de influencias del ºcentroº 
acopladas a nuestro medio. Deseo entender nuestra relacidn con 
Europa y Estados Unidos en aqucl l momento como una "coexistencia 
interactuante y enriquecedora de sistemas e>:plicativos 
verdaderamente diferentes 11 ~ aunque se debe mencic•nar que de parte 
de las "vanguardias del centro" faltd un poco de curiosidad para 
conocer nuestrc:1s logros. En Mexico observamos en esos momentos 
movimientos arti'sticos y una arquitectura imbuida en una fecunda 
bi:tsqueda de lo propic1; observamos creaciones sin precedentes 
for~neos~ originadas de un proce~o histórico y cultural muy rico. 
Al respecto de la ºcoexistencia interactuante ••• "que menciono 
en esta nota, vea.se: Silvia Arango, "El provincialismo de 
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sentirse el centrc011
, en fü:J!!IID.E-J:.!Q.?, Buenos Aires, No. 122, 

marzo/abril 1988, p. 6. 
<16> La teorla de Jose Villagra.n Garcla se bas6 en la lectrn·a de 
Guadet, intentando establecer los criteric1s para una arquitectL11a 
moderna mexicana. El diseNo debia seg1.1ir un programa definido cc•n 
anterioridad, el disef'fo debía tambien responder a utilidad, con 
un sistema constructivo sincero y lógico, ccin un ca1-~cte1· social 
(entendido muy ambiguamente), para crear una obra bella. Esta 
teor la se convertir~ en la doctrina de un grupo de esta pl·imera 
generaci6n de arquitectos modernos mexicanos, que se impc1ndrA~ 

convirtiendose en oficial. "La tec•ria de Jose Villagr~n Garcla 
lleg6 a convertirse,. hasta mediadc•s de la decada de lc•s e.esenta, 
en la teorta arquitect6nica de la RevolL1ciOn Me>tica11a [,.,] y 
despla;:a de la escena tebrica - y en gran medida pr~ctica- a las 
corrientes m:i.s prc•gresistas de las vanguarditis" en Rafael López 
Rangel, 11 Algunos antecedente$ sc1bre el func ic•nal ismc1 
arquitect6nico y el pensamiento de Hannes Meyer en M~h:ico", p .. 
196. Se homenajed a Villagrcln en 1986 con un libre• muy completo 
sobre sus obras y textos: :!2.§'.! ~i!!~gcéD' INBA, Mexico, 1986 y 
han sido editados sus textos completos por Ramem Vargas Salguero 
.José Villagriin Garc~a, IgQC.!.ª Qg !ª §C9k!i!g!;!!::H:2, UNAM, Mé>tico, 
1988. 
<17> Carlos Gonz~lez Lobo, Qe~i;ii., pp. 73-74. 
<18> Jgig .. , pp. 74-77. 
<19> Sobre Juan O'Gorman vease Ida Rodrlguez Pra.mpc•lini, b-ª 
2ª!sQrª Q~ JHªn Q~§QCffiªD' Instituto de Investigaciones Estdticas 
de la UNAM, H~xico, 1983; Marisol Aja 11 Juan O'Gorman", en 
02~D!€2 Qª~g !e b!~!QC.iª ~ ~C1!!!;ª 9@ !ª 2L9~i!~~!~C2 ffi~~i~ªQ~ 
gg,! !Ü9!Q !l!l.! .!2Q.9=.!2ªº' t. 2, pp. 9-48." 
<20> Carlos Gonza lez Lobo, Qe.,i;i.l;., pp •. 86-87. 
<21> Jgig .. , PP• 87-94. 
<22)' Rafael Lt.pez Rangel, Qc19~!J~§ Q§ !ª 2cg~i!g~!~r.2 tlknica en 
~~~i~Q !25Q=!2ªª~ bª s§~~g!ª §~~§CiQC Q§ Con~truccidn:--C~pltulo 
VI, "Arquitecto universitario versus -;;:-qüi+.;~t~- tecnico 11

, 

PP• 99-114. 
<23> !.!!.i!!:.• p. 116. 
<2.4) R~mbn Vargas Salguero, "Las reinvindicaciones histOricas en 
el funcionalismo socialista", en Be.':!D.i€.a tH! .. 'C.ª- !.ª- b.i.~t.~C.!.ª- i'.: 
critica de 1 a ª!:9h!i!~~!!:!!:ª m~.?.L!~~mª Qgl §i9!Q !;~_;_ 1~QQ=!2§~!' 
~;;T:-1~ p -:-106. 
<25> Carlos Gonzalez Lobc•, QQ.:.Si!·, p. 59. 
<26> Jgig .. , p. 62. 
<27> Sobre L~zaro Cardenas se recomiendan 
Medin, !fl~Q.!Qgjª ~ f:I:~lÜ.§ f'Ql.!!.!f;ª Q~ bl'~~I:Q 
México, 1972 y Arturo Anguiano, El ~§~29Q 
del ca.rdenismo, Era, México, 1982. 
<28> -¡::;;;:¡;;;;:-G¡;-nzalez Lobo, Qe~sH-, fl· 77. 
<29> Jgi9• p. 87. 

las lecturas: Tzvi 
~~r:Qgn§!h Siglc1 XXI, 
~ !§ eQ!t~i~ª ggcºcª 

<30> RamOn Vargas Salguero, Qe~si!., pp. IC>8-114. 
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<31> Carlos Gonzollez Lc.bo, Qf!_,J;jj;., p. 97. 
(32) Siguiendo el texto: 11 Vino a nuestro pais, a parte de la 
invitación que le hiciera F\·ida Kahlo, a dar a conocer su obra, y 
con la il1tencie.n de integrar el arte prehispañico al surrealismei, 
esto Ultimo fue una de las razones por las que se estableció en 
la c:a.pital de la Repüblica • aunque a~s m.t\s tarde~ al existir 
una divergencia total sobl-e este punte. cc•n el pensamiento de 
Breton, y al no encontrar la solución que el L1scaba para 1 legar a 
elaborar un arte libre u universal, abandono la corriente del 
surreialismo" en: k:J.Q!f9§D9 E'.§ª.!g.D.! .!D!r:QQbt~!.9r 9~ 1-ª E.!Dl~r:~ 
~UJ:r:.g§!i.E!:'ª ~D t~CiEQ., de Lec1nor Morales, Meh:icc·~ Instituto de 
Investigacic.•nes Estl?ticas, UNAM, 1984, p. 8. El caso de Paalen 
( 1905-1959) es tGimbibn interesante, siende1 un artista recc•nocido 
en Eurc•pa y Estadc•S Unidos·. se l\1tegra a la cultura mexicana en 
1939, y permanece aqL1:i hasta su muerte en 1959, pero permanece 
practicamente desconocido, come• predicadc•r en el desiertc•, en 
total ai~lamiento. SL1 lenguaje se habla Vltelto demasiado 
espiritual. Paalen no pudo encajar dentro del ambiente artistico 
mexicano de ese tiempo. 
<33) Por estos a'r'ios y en medio de estas cc•nfre•ntaciones llega a 
MéHicc• el segundo directc11· de la Bauhau:; Hannes Meyer, cc•n un8 
invitació11 del F'residante C3rden~s.~ para CC•laborar come• 
especialista en urbanismc1 y planific.::1ci~.en. Permc-inC?cera en Mímico 
de 1938-1949, y su pl-e5encia 9erd totalme11te desaprcivechada. 
Hannf:?s Meyer visita en 1938 por primera ve=. M&>:ico, cuando se 
cnccnitraba e>tilado en los EEUU. Allí habia llegado desde Sui=.a, 
después de haber permanecido durante varios a1'1os en la Unión 
Soviatica participa11do en lc•s planes para el Gran Me.sed, que 
finalmente no se l levarcn1 a cabo segt!\n sus propl,estas. En esta 
primera visita a Mé~:ico conocerá a un g1~upo de arquitectos 
jC'•venes, como E11rique Ydf'fe=, Raül Cacho, Carlos Leduc y Jose Luis 
Cuevas, quienes se senti1-a\1 a.traidos por su ideologta y 
perso11alidad. Ellos !:-e con'Jertirán en los promc.tores del plc:m 
para cre¿n- el lnstitutc• de PlanificaciC'1n 'I Urbanismo en la 
Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura <ESIA~ sucesora de 
la Escuela Superio1- de Construcción del IPNl, que sdlo dirigirá 
hasta 194(1. Al entrar en 1940 el nuevo presidente,. mas 
conservadc1r, se recha::a el pf.esupuesto para el Instituto de 
11e')'er. El proyecte•, sin duda alguna muy i1-inovador, ne• fue 
comp1-endidc•. La incomprensiC:n total y al poco apoyo al proyecto 
de Meycr se debiC'1 a las divisiones internas de los arquitectc•S de 
i :quierda del IPN. Al final te.dos resultar lan vencidos. M~s 

adela\ite Meyer 1-ealiza\-a algunos proyectos, pero su actividad se 
dirigir~ hacia el Taller de Grafica Popular, grupo de artistas, 
que cc•mpromet i eron su ar te con 1 a lucha socia 1 is ta y anti
f asc i sta. Ademas trabajó en puestos muy secundarios en oficinas 
da gc•bierno, cc.mo en el CAPFCE. Su presencia en ME:dco, a pesar 
de haber sido invitado por el mismo prasidente, tomandc1 en cuenta 
la nc:cesidad de planificación en MP-Hico, paso totalmente 
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desapercibida. En 1949 abandona en la total pc•bre=a nuestro pais 
y se dirige de 1-egreso a Europa. SDbre el tema: Patricia 
Rivadeney1~a, 11 Hannes Meyer en MEnico 1938-1949", &e~n!~rn· E:i.§r.e 1ª 
~i§1QCi2 Qg !~ BC9~i1~E1~cs ~Qn1gmQQC4ng2 ~glli~ªDª' Me>:ico, INBA, 
y Rafael Lopez Rangel, ~nri9Y~ Y~!l!:l~ ~n .lª ~Yl!Yr2 
ªl:mÜ .. ~§E~~DiE2 ill~lli~ªDª' Limusa-UAM, Menic:o, 1989, vease el 
capitulo 11 Hannes Meyer en Menico" pp. 69-?3. 
<34> Sobre el e)(ilic• alemBn en M~xico se recc•miendan dos 
lecturas: Kiessling, Wolfgang, S.u.i.!. i.D. b.ª-i~i.1J.€Y!l~'C.i.t~!..' Frankfurt 
am Main, Rc.edei-berg-Verlag, 1981 tambien lease: l(iessling, 
WolfgAng, BJg!!.1~D1~ bi.Qr:g 1.D !:.1§1!.i.!E.Q J1~~.!=.!~~í:iJ, Tomo I Y 11, Ed. 
Borlin Oriental, Al(ademie Verlag, 1974 y tambi~n: Pohle, Fritz, 
~ª§ m~~i1§Diá~bg g~11~ gin ~gi!rªg ~~r: §g§~bi~b!g Q§r Q21!~~fb= 
t1.ll!h'I:~.!!gn É!!!i9I:-ª~iQD ~H.§ Dg~j§fbl§DQ .i.!:?-ª7=!~!191' Stuttgart, 
Met= lersc:he Ver 1 agsbL1c:hhand lung, 1986. 
<35> l~aple.n, Janet, ~i.ªi~§. i.D~§.~Elt.ª-Q.1;!§.1.. ~!. 9."C.lg, ~ Le Y.i.9.ª 9.~ 
8.11.111gQ.i.~~ \{€!,[.Q., M~n:icc•, Ediciones Era, 1988, p. 87. 
<36) Leis presidentes Manuel Avi la Ca.macho y Miguel AlemAn Valdez 
abandonaran la poli'.tica de "amplia base popular"~ y se 
caracteri=ar~n por una linea desarrollista de signo capitalista. 
Se alentara a la inver-siC1n privüda nacic•nal e internacional. A 
c:c•nsecuencia de la SegLn,da Guerra Mundial sera p\-opic:iadc. el 
crecimiento de la industria nacional, ya que habrci un aumento en 
la demanda externa de ciertos productos me>:icanos y desapareceri\ 
la compete1,cia del e>:terior para productos nacio11ales. 
·~37> Para comprender los movimientos pcoblacic1nales en México, 
presento la siguiente tabla: 

A\'\o Pobl. Total ll Pobl. Y. Pobl. Pobl. de la Cd. 
Rural Urbana de l1~1tico 

1900 13 000 000 h"b· 72Y. 28Y. 345 (100 hab. 
1921 14 000 000 hab. 69Y. 31Y. 615 ººº hab. 
1930 16 000 ººº hab. 66Y. 33Y. 1 030 ººº hab. 
12!!.Q 20 QQQ 000 b.e.1;!.,. é.~~ ª~Q. .!. §.QQ. QQQ. b.e.q,. 
.!.2l'iQ g§ 000 ººº b.ª2=- ~Z!!. 43Y. ª- .!.~Q QQQ tle.q,_ 
1960 35 ººº 000 hab. 49Y. 51% 5 250 000 hab. 
197(1 '•8 (100 ººº hab. 41Y. 59Y. 8 800 000 hab. 
1980 67 000 OCIO hab. 3ltY. 66ll 13 355 000 hab. 

Estos datos fueron tomados de: 5§~ªQ!.§!iSª§ ~i§i~ri~ª§ f!!! l1!!!1iS~h 
INEGI, SPP, M<!xico 1986, Tomo 1, p. 24 y p. 33. 
<3B> Max Cettc., t:!Q.Q.~t.U~ 8C.t;.IJ.i.tfE.h.t.1:!.1: in tl~~i.lfQ., pp. 9-10. 
<39> Jose Luis Benlliure, 11 Sobre la arquitectura y su ense'hanza 
en M~rnicc• en la d~ada de los cuarentas", en '=ª Q!:~S!i~ª Q~ l!! 
!CS~i!g~!~!:~ ~ §~ reD§§~ªD~ª gn ~~i~Q., INBA, ~xico, 1983, P· 13. 
<'t(I) XaVier Guzm~n Urbic1la, "Barrag:m, el otro 11

, en ~!:!.~!!!! 
(M1h:ic:ol, 1'17, Febrero (1989), p. 63. 
<'11> Sobre Mario Pani vease: Manuel Larrosa, t1ª:CiQ. E:ªn.!,_ 
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!!I:.Q!::!Í~filS.12. Qg É!:! i!Qf!~ª, UNAM, Me>: ico, 1985. 
<42> Como ejemplos nc•S indica. Meyer: "Mientras en Campeche, donde 
hay vastas zonas cubiertas de agua, se construye1~on escuelas 
sobre pilotes, de tipt• lacustre [ .... J, en la capital del Valle de 
México se construyó un tidificio de 10 pisos de c:cinc:reto armado 
J?ara la Escuela NDrmal de Maestros C ••• J.. En algunas regiones de 
indios otomies se utilizd el adobe y en la Selva de Chiapas se 
hicieron escuelas al aire libre, sin muros y con techos de palma; 
en el estado indust1ial de Nuevo Ledn se construveron escuelas 
modernas de ladrillo pintadas de blanco, mient~as que en la 
ciudad colonial de Guanajuato se rea.li:aron en el tradicional 
estilo colonial espaf'lol", de Hannes Meye1·, "SchLllbau in Meniko 11 , 

en ªª'.:!.ª-U '=!.!l~ Hº-.tUJ.12.12' Muenchen, 1951. Tc•madc1 de F'atricia 
Rivadeneyra,. ~.!..~..i.i·, p. 190. 
<tt3> Salvador Pinoncelly, "La arquitecturil en MG!xicc• 1940-1960 11

, 

en e2~n~g~ eBCª !~ Qi§1QEi2 ~ ~c~1iS2 Q~ !~ ~rg~i~~S!~~2 ~§tli~2D2 
~~!_ üq!_~ /;./;.t !_'iQ.Q::.!'iªQ' Vo 1 • 2, p. 125 • 
<44> Jose Luis Benl liure, Q~.!.Si!~' p. 13. 
<'•5> Humberto Ricalde y Gustavo Ldpe:::, ºArquitectura en MEnico 
1960-1980 11

,. en B~~Di~.§ 122!:ª !2 !:Ü.§iQ!:iª ~ sr.l!.!.~ª Q~ !ª 
~~g~i!~~i~~2 fil~~i~ªnª ~~1 ~igl~ ~KL l~QQ=1~ªº' VC•l. 2, p. 129. 
<46> Ma:t Cetto, "Influencias e::ternas y siqrd.ficado de la 
tradicidn 11

, en BIDQ:r.if~ h..§.t!D.e ft!J §hl -ª[gi¿_!~gf;J:h'!:-ª' Siglo XXI, 
Me::ico, 1975, p. 184. 
<47> Ernesto Alva Martinez, 11 La ensP.'Ma1"1za de la arquitectura en 
Mé>~ico, en el sigle1 XX", en bª Q[§~iiS§ Q§ !~ ª!:.9!:!i!~~!Ht:f.! ~ §!:! 
~D§~~2D;~ ~D t~~iSQ, pp. 71-74. 
<'18> Confere11cia dE::I Mariana F1-enk de Westheim en el He•menil.je a 
Paul Westheim, que se reali::d en el Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de ~>:ico, el 15 de mayc1 de 1990. 
<49> Mariana Frenk, conferencia cit.;i.da. 
<50> Alberto T. Arai, b§ §rg~j~g~~~r§ Qg ~QDªfilQ§t~ SD§§~Q gg 
1n~grQrg~~~1Qn Qgl ~r!~ m§Y~~ Yi~jg ~ l~§ rMiDª§ Qg ~9D~mP-Ek· 
INBA, Mcl>:ico, 196(1. 
<51> 11 Entrevista cc•n el arquitecto 11ax L. Cetto", I~§.~J .. me.n!..Q.á 
Vivos, p. 119. 
<52}- Sigue el te:1to de Bro\·~ne: "Como han destacado algunos 
auto1-es, el enpresie.nismo inclui a ciertas referencias rc•manticas 
o eclecticas. Pc•r ejemple•, la Te•rre Einstein,. de Mendelsohn 
(Postdam 1921), tiene ciertcl. afinidad fc•rmal cc1n la arquitoctura 
vernacular holcnidesa. Distintas asociaciones pueden encontrarse 
en obras de PoC?lzig, Haering y citros. Esta mayc1r libertad fc•rmcil 
tenia que ser bienvenida por los pioneros latinoamericanos, dado 
el ambiente eclktico predc•minante c •• .. J Pc•r el e•tro lado est~ la 
influencia personal que en esa Epcica tuve. Erich Mendelsohn. Si Le 
Corbusier fuera ce•nsiderado C?l padre de lc•s jbvenes modernistas 
locales!' Mendelsohn sera algo a.si c:omc1 el 11 tro predilecto"." 
Tomado de Enrique Browne, Qii:ª ªC9!::!ii@Si!::!Cª f!~ Bm~Ci!.;@ bªiiDª' G. 
Gil i, M1h:ico, 1988, p. 33. 
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<53> Se recomienda la lectura de Emilio Ambasz, !bg EL9Yi!g~!H~~ 
Qf b~i§ ªªC~~9~D' Museum of Modern Art, New York, 1976. Barragan 
es reconocido internacionalmente por haber intuido en su 
arquitectura algunos modelos fundamentales e>:presi\ndolos en una 
forma nueva. Se trata de una sintesis personal emanada de fuentes 
diversas: partiendo del Estilo Internacional, al igual qUe muchos 
otros, regreso a M~xico y sus contrastes. 
<54J"·.Raól Ferrara, "Mi trabajo con Luis Barrag:.tn 11

, aparecido en 
la Secci6n Metropolitana de 5~~gl§iQD~t Mexico, 25 de agosto de 

'1990, p. 1 y 3. 
<55> Tomado de "Entrevista con el arquitecto Max L. Cetto 11

, 

<56> Aparee id publicada bajo el tl tu lo 11 Casa en Ac:apulco, de 
Enrique de la Mora, Arq. 11 en la Revista 6!:.g!!iig~~!:![ª' Hexico, No. 
13, Julio de 1943, p. 152 y 153. 
<57> Jose Luis Benlliul"e, Q~,_s.!J¡., p. 15. 
<58) Sobre Enriqua del Moral~ Salvador Pinoncelly, · k~ g~E~ g~ 
gneis~~ ggl ~QCªl' UNAM, ~xico, 1983. 
<59> Tomado de la conferencia de Catarina Cetto y Felipe Leal 
sobre ~e~ ~g!!Q L Y!Q~ y gQ~e, celebrada el 24 de enero de 1989 
en la UNAM. 
<60> Jos~ Luis Be1,lliure, QQ.!.~i!~' p. 20. 
<61> 11 Entrevista con el arquitecto Max L. Cetto 11

, Ig~!.!.mQ9ig§ 

~!YQ?, p.119. 
(62> "Entrevista con el arquitecto Max L. Cetto 11

, º1!.t. ~!..!.=...' p. 
119-120. 
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