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Considerando a Ja arquitecrnra como una cadena evolutiva. 
donde cada etapa de su historia es un eslabón que se entrelaza 
con el anterior y el siguiente. para generar de esta manera Ja 
continuidad entre el pasado, presente y futuro; es el motivo por 
el cual surge la presente propuesta. como una respuesta a la 
preocupación por la continuidad y evolución de nuestro legado 
arquitectónico prehispánico. el cual con creatividad e ingenio 
puede ser retomado e incorporado a los avances de nuestro 
tiempo. apoyando y fomentando de esta manera el desarrollo de 
la cultura. la ciencia y el arte; cuyo progreso se manifiesta en su 
incorporación y adaptación a las necesidades del presente. 
proyectándolas al furnro con e1piritu de comunicación 
universal. Como muestra de la preocupación por la evolución 
de la arquitectura con referencia prehispánica, en la 
arquitectura contemporánea, expresada en la presente propues
ta no es algo nuevo, recordemos lo escrito por Juan O'Gorman, 
quien señalo· 

"fon11111tn1 J.ur1t111t,1b/11meme que /.1 mflue11ciJ prehis· 
p.imca 110 se e11rnt•1Jtrt' l'ISlblt1 e11 J.1 arqwtt•ctura del 
Méxiro moderno. p q1u:i 110 11x1ste esrnt'IJ J/guna de 

arqwt1't·tw.1 mt1.\1c.w.1 mod11m,1 ~ 1 

Así como Jo expresado por Agustin Hemández: 

:4 /J an¡wu•cwra pre/usp . .imca dt•sgraciadamente en 
much.JS t'.fC!Jt'/,u 1.1 011'1d.1mos Conolco muy pocos 
Jn¡uitt'Ctos r¡1w sabt.•11 dr> 1wt~sua .uquitff'tura 
pn1h1sp .. lt1ic.1 No sé s1 t1s 1111.J cos.1 de "11u/inchismo: 
autodt•spu•no a n1111stra culwra o terror de no 
compn•1ult1rla. l..1.m¡wtt'Ct11fa prdusp.inic.1 tiene que 
emendt•rsr r tt•nrmos que wscatarl.t asi como d Ja 
colomJJ .• z 

1 0'Gorman Juan. 'Juan O'Gorm1n'. ~. Mh1co 
Noviembre 1967 p 50 

2 Pablo Quintero, Modernidad en la Arau1!ectu1a Me mana. 
u A M .x Mé11co t 990 1669 p ¡ p m 



En primer lugar. considero que el rechazo a la arquitenura con 
referencia prehispánica se debe a varios factores; destanindose 
los casos en que se ha llegado a la simple replica del pasado. 
donde este tipo de arquitectura más que evocación l'S una 
copia e . .cenográfica; y como tal fue y es desacreditada (con 
razón y bases firmes). por sus atacantes. mom·o por lo que, a 
pesar de que en variíl"i' ocasione\ se a 1ratado e\tti 1t~m11, cada 
vez se toca crece la discusión e inconformidíld entre lo\ que Ja 
atacan y los que la defienden. en lugar dl' coope1i1r mutuJ· 
mente para lograr un mejor desarrollo arquitertóniro 

A la par de ello. se desma l'i hi~ho di• quL', .1 lo 1.1190 de 
nuestra historia arquitectónica, c;e ha ob\el\'t1do qt1t 1

, con 
frecuencia recurrimos a la adopción y réplica de IJ aH¡uitl·ctura 
de otros paises. no tomando en consideración t¡Ul' la arqui
tecrnra es un reflejo económico. poliuro. social. uiltural y 
geogr.ifico del piiis que la gerll'ra. por lo que resulta ilJt'llil a los 
países que no cuPnten ron Jac; mic;rn¡¡\ caractl•ric;tica"i, como el 
caso de nuestro piiis. el rnal difiere de la siruilción y c.iracte
risticas de los paí\es a loe; que imita la arquitecturJ que 
desarrollan. cayendo en lo que el Arq. Agustín llernánde1 
define como diseriar de prestado 1111.i cm11i1·id.id d~ wg1111d.1 
mano. ya que como 'eñala posteriormente. no es posible 
importar rnltura; 'in emba~go recordemos que la \'erdader.i y 

original cultura de México crece y se desarrollJ en bJse a 
nuestras propias raices prchispilnicas y de la etapa \'Umnal 
illustr. 1) 

Esto no se debe de tomar como un rt.1cha10 a loi; íl\'Jnces 
tecnológicos y cientificos de otros paises. lo que eqmvaldria il 
vivir de los muertos matando a los vivos; sino poi el comrario. 
de la arquitectura extra!!iera podemos uulizai. sus avances 

tecnológicos y ciemificos (materiales. técnicas y tecnologias 
constructivas. l!IC.). complementando y fortaleciendo de esta 

Esto no se l1m1ta a Mérn:o un1camen1e ya que la base de cualquier 
pais esta cimentada at 1gL:al que los arboles. en sus ra1ces. en 

"base a tas que se fo:-ta:ece., y e~o!uoona:i conserva:'ldo su eY?:-.oa 

10 

En relación a nuestra ciencia y tecnologla . se11a conveniente 
que tuv1esen un mayor apoyo y desarrollo. para que de esu ma
nera se pudiese superar poco a poco la dependencia en la que 
estamos sumergidos. logrando ni una mayor 1ndependenc1a 
(tecnol6g1ca. c1enlif1ca y IOg1camente cultural) que nos permita 
conocer y comprenaer nuestras propias ralees 

l.':.istrae>ón 1 Tf!O"'...a'l1S Jo-;e Go'IU'ez Ca~n~a 

rmnera a la mdustria de la construcción nacional; siendo el 
concepto y el desarrollo del proyecto él que se deberá integrar a 
nuestro pai1. retomando nuestro legado arquirectónico y 
cultural. s111 ol\'idar la1 caracteri1ticas geográficas del sitio 
donde 1e de1arrollar,i el pro\'ecto 

Si hiena lo larqo de la historia de la arquitectura mexicana han 
emtido 'eguidores de las cornenres rnternanonales. los casos 
rn.il sohresalientes no son los de la simple replica. sino por el 
comrario. son las rernterpretaciones que se hacen de estas 
comentes. que comervan la e1encia de sus principios. pero 
desarrollados con elemento1 culturales del lugar. con adap
tación \' aprovechamiento de las condiciones geográficas del 
sitio. Por ejemplo en el caso de nuestro pais. se destaca el 
.. "uso del color o la voluntad pertinaz de contar con el apone 

de la pintura y de la escultura. o un tratamiento de los espacios 
abiertos singular y cargado de alu1iones."3 siendo estos algunos 
de los elementos que retoman y renuevan nuestra tradición 

3 Fernan~o Gonzaiez Gortaza1. u..A!..Q.u11ectura Mexicana del S1alo 
U,. C.N e A Mhicot994JJ39p1 p 14 



prehispánica y colonial, consideradas como legitimas apor
iaciones al mundo como las clasifico el Arq. Gonz.ilez Gonázar. 

Esto se puede lograr gracias a que México cuenta con la arqui
tectura de una grandeza que solo se logra con Ja integración de 
las artes plásticas y del diálogo con Ja naturaleza; destacándose 
a la par las caracteristicas formales y espaciales de esas 
construcciones prehispánicas que nos oflecen una enserianza 
viva a los constructores contemporáneos. ill'rederos de estas 
obras maestras del arte de la construcc1ó11, portadora') de un 
mensaje trascendente y universal de alto contenido simbólico. 

Por ello una vez que se encuentre maduro el conocimiento 
sobre el arte pll'hispánico y en especial de su arquitectura, 
retomemos de ella su esencia y la incorporemos a los avances 
de nuestro tiempo, genernndo una arquitectura moderna. que 
nos seivirá para proyectar Ja arquitectura del fU1uro, conti· 
nuando de esta manera nuestra herencia arquitectónica anees· 
tral, generando un arte en el que se integre a la ciencia con la 
filosofía y Ja religión; ya que como se puede obseivar. esta 
integración es una de las principales caracteristica de las obras 
de ane de todos Jos tiempos, siendo en Ja epoca moderna, 
cuando estos campos se han distanciado; sin embargo el arte y 
dentro de este Ja arquitectura. es un medio a traves del cual se 
pueden volver a integrar. ya que el arte entrela1a y armoniza 
sus puntos en común, gracias a que estos campos se encaminan 
y dirigen al mismo punto, el "Desarrollo y la Evolución del 
Hombre." Para explicar esto, reflexronemos un poco sobre la 
finalidad de cada uno de estos campos del corrocimrento 
humano: 

La religión busca como su nombre lo indica. volver a lic¡ar al 
hombre con lo superior. con el principio creador. con Dios. Para 
lograrlo se basa principalmente en el manejo y despenar de 
emociones superiores que nos permita tender un puente con 

En el caso de la arqu11ectura con evocación vernaculal. el e1emplo 
más sob1esal1ente es la obra de luis Barragan. en la que se 
reconocen sus inlluenc1as (mo111ca. marroqui y lunc1onal11ta). 
pero Barragan las desarrollo en base a nuestro pais ¡cultura. 
rel1g16n y cond1c1ones geográficas).de una manera reg1onahsta. 
centrada principalmente en la arquitectura tapa11a .. 

Del latin. re=volver. llgare=l1gar, • volver a hgar 

planos más elevados; todo ello en base a la paz interior, por tal 
motivo "toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple 
con su misión espiritual" como lo señalo Luis Barragán. cuyo 
postulado algunos arquitectos como Juan O'Gorman entre 
otros, lo considera como una tesis que eleva a la arquitectura a 
una categoría superior. 

La filosofía por su parte, busca entre otras cosas, el dar 
respuesta a tres preguntas esenciales que el hombre se hace: 
¿quien soy. de dónde l'enqo y a dónde voy'. Para la obtención 
de las respuestas, se basa en la confrontación de Ja Tesis y Ja 
Antitesis para llegar a la Sintesis. En este caso el hombre (al 
igual que en la religión, pero de una manera más consciente) en 
rnomenlos de 1luminac1ón y entendimiento ó unión momen
tánea con el pnncipio superior. encuentra las respuestas, al 
conocer la verdad de sí mismo y del urnverso que le rodea. 

La ciencia. es el conocimiento exacto y razonado de cienas 
cosas que pueden ser comprobables, cuya finalidad es en el 
mejor de los casos, mejorar las condiciones de vida de la 
humanidad. La ciPncia. se basa en la Hipótesis y la Experi
mentación para llegar a una Conclmión. esta si cuenta, con 
bases firmes y comprobables se convierte en ley. por medio de 
la que nos explica el por que y el cómo de las cosas que suceden 
en el universo 

El ane, es la habilidad mediante la que se expresan 
simbólicamente a través de diferentes materiales y técnicas, la 
concepción que el anrsta y la sociedad tiene del mundo que les 
rodea; con la finalrdad de transmitir su conocimiento. a la par 
de despertar diversas emociones, por lo cual, como lo señala 
Francois Xavier; el arte establece un lazo entre los hombres y 
favorece el diálogo con el mundo divino. 

. ... Del griego. l1los•amor. solia•sab1du11a • amor a la sabldurla 

Del latin. sc1ent1a=conoc1m1en10 euclo y razonado de ciertas 
cosas ..... 
Del griego. tc.:\·t=l'lab1l1dad. talento. destreza 
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A manera de síntesis, citemos lo escrito por el Arq. González 
Ayala: (llustr. 1.1) 

''ll wlig1611. la filosofí.J. 1.1 c1enm y el ane son 
campos del co11oci111ie1110 //U111JJ10 que t>SrJn inrer· 
conecrddos t'lllll1 si cambios r rero/ucio1111s t~n u110 se 
expenmeman t'/J los o eros. t1

/ .n 'a11ce dt1 uno refonna a 
Jos otros, p11t>s r•I hombre su•mpn• d11/ co11ocm11f11ro 
ha flecho sn fe. S/15 ide.i.5, sus ll')!'S ciemilic.is, su 
e.\pn1s1V11 rrrari'1a rs11 modo dr r1da. M

4 

Por tal motivo son sobresalientes los casos donde se mani· 
fiestan todos estos campos del conocimiento. como sucedió en 
el arte antiguo: prehispánico, egipcio, babilónico, griego, etc. 
Por todo ello, considüro que un buen ejemplo de esta integra· 
ción científica. filosófica y religiosa, lo es, el arte prehispánico, 
en el que sus creadores dejaron plasmada la síntesis del cono· 
cimiento desarrollado por su cultura. 

Por tal motivo es de vital importancia el conocer, estudiar y por 
supuesto entender esta síntesis, para poder retomarla e 
incorporarla al arte de nuestro tiempo (en base a nuestra 
cultura y desarrollo), dejando atrás la simple réplica del pasado 
y de esta manera formar un nuevo eslabón dentro de la cadena 
evolutiva del arte con evocación prehispánica. 

"El prt•se11te tr.1bi?fo. como algum t't'Z Jo 1•scribwrJ 
Troja Sam!oml · es w1 mode~w homen11Jé a /,t 
sabiduría de rwestros dIJlt.'p.l'iados, y t•sta dmgido a 
maestros y estudiantes it1ll1rt1s,1llos m comprrmfcr y 
construir un rwem eslabón de Ja arquilt'Ctu1a cou 
rnfPre11c1;1 prP/lisp.inica. Si t'll t1stJ~· p.iginas 
e11rne11trai1 elemt.11/to!; qut.1 les 511"'111 o co11stituy.in 
un aporte p.1r,1 mwms }' 111.15 im¡:ion,1IJtes 
im·estigacio11t1S. el trab.1JO Jiabrd cumplido su 
fin.ihilad· 

4 
Alberto González Ayala. Tesis de Maestrra. El s1anll1cado dr las 
morfolqglas urganas antiguas y un cuo de estudio~ 

, U.N.A M Mhico 1996 p 5 

Tiejo Sandovat tla1te. Las ciudades del t'eto, Edil Ct1cuto 
Cuad1ádo. Mémo 19921213p1 
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A Jo largo de nuestra historia se ha manifestado la 
incorporación del ane prehispánico en la arqui1ectura de cada 
una de sus etapas; desde fines de la época colonial (cuando se 
empezó a retomar este arte), década tras década hasta la 
actualidad (en menor proporción) encontramos ejemplos de esta 
incorporación, donde se manifiesta principalmente como simple 
ornamentalión en algunos casos. mientras que en otros se han 
llegado h.icer copias escenográficas que por razones obvias 
quedan h:era de contexto, sin embargo en algunos casos el arte 
prehispánico se ha utilizado como fuente de inspiración \' eje 
rector del proyecto arquitectónico, siendo estas últimas las 
obras más sobresalientes así como las mejor logradas, aunque 
hay que aclarar que no todas las obras con referencia 
prehispánica han sido o son sobresalientes. 

Lo que podemos considerar como caracteristica general en la 
mayoria de las obras sobresalientes de arquitectura con refe
rencia prehispánica, es su espíritu por quere recuperar la 
identificación con nuestro pasado prehispánico, al inspirarse en 
soluciones arquitectónicas del pasado desarrollandolas en base 
a Ja tecnología y avanc<•s del presente, logrando de esta mane
ra, una arqm1ectura nueva con raíct•s ancestrales. 

Ante todo es necesario recorrlar y aclarar que para lograr una 
evocación prehispánica buena. es necesario. en primer lugar 
conocer y comprender el arte prehispánico, desde sus elemen
tos hasta el conjunto, ya que la parte; esta en el todo como el 
todo esta en la parte, por tal motivo incluyo breves referencias 
al arte prehispánico. enfocadas principalmente a su plástica: 
pintura. escultura y arquitectura; con la finalidad de extraer su 
esencia y al aplicarla creativamente dejar atrás a la imitación, 
evitando caer en concepciones netamente decorativas y/o 
folkloristas. 

A mi juicio y en base a la síntesis de las caracteristicas de la 
plástica prehispánica, y en especial de su arquitectura, así como 
en los postulados de arquitectos como: 
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Manuel Amábilis, quien expresó: 

"1:7 eswdio dt1 1111t•str,15 Jrtes arcaims, 11os ha descu
bierto /,1 11w1t1r,1 q11t1 CUl1it•ro11 tmestms ¡mte¡:us.1dos 
de i11w1prccar r dt1 srIJt1r las cosas dt1 /J rida: como 
sup1Pro11 for¡.ir su mor.u/a t>unlmica con el ambii•nte 
qw• les rod1•.ib.1 por qut• !iÍStt•rm dt> t•lm1ü1i1ción }' 
i1bStf,1fflÓIJ Jogr,Jf(I// SllltfllU.lJ' 51/S flt11IOS }' //,ln'l/OS 

armónicM. t1Xpn•samlo con formas 110 11.1tur.1/t>.11. es 
decir. 110 copiad,1s ele la 11.1t11r.1ft•1,l morümémos y 
r1d.1 11.uur.1/t'.,'.' como St' /.rn .. ·ab.m .il .11n• 11bm rn 
plt111.1 11Jt11r.il1•1,1. a copi.lr t'I morrmiellto o rnf,1 t/11 

tOllo Jo bt•llo qui• it's r0l}1'.1b.J )'como se sema11 de lüs 
ob}t'tos }' St'fl'S 111i1t11ria/es p.ir.1 exptt'!i.Jf la ruf,1 qut' 
late en rilas, illftlfpret.indolos por est.J nda, 1:1m.is por 
su nutNi.1/icJ,uf. 
Nos eme1iaro11 qw• rs llt>et•s,mo /J.1n•r üJtrn·t•mr Ja 

pilllllf.1 Pfl f,¡ l1SCUÍWfil }' l1/I /,11lfQUllt1Ct!lí.1, f!O/' qt1t1 /,J 
mtur.ilt•za rs policrouu'a por t>xn•h•nna: nos t'llSi'
ñaron que l.i ~wiemd d1;1go11.1/ ge1wü1a dt1 ei·i1s ,1!11•s, 
es la que me1or ex¡m1sa I/Ut>Stra e.rnbt•r¡mte natura
lt•;a ,111wric.111J. y no la sir11t 1ttia 1•t•J1ic,1J u lwrizomal 

de los CWOJlt'OS. , 

y de Juan O'Gorman, quien define "las características de lo que 
denominara la verdadera arquitectura mexicana: 

a) fa forma pir.1111ufa/ (orrl111ari.1 o un·t•1tid,1J dr /,1 

co111posioó11 9e1w1a/. 
b) l.1 r11/ac1ó11 di11,i11lica tfp 1'les r proporciones. 
e) La clt>Coración profusa rt'J!ilad.i con t•scu/tura. 

polmom1:1 }' pmtur,1e1111m10111:1 con Ja ,Jfquiwcwra 
en su ca111ctt•r y estilo. 

d) Lc1 exager.1nó11 tridimr11sio11a/ del m/1rnwn y del 
espacio. 

e) La am10111:1 de form.1. color y m.1u•nal con t>/ 

lugar o pai:1a!J rlt'I sitio dvmle ,., 1•11rn1•1111a Ja 

arqwtí'Clllr.1 

fl"la asi111etr1:1 del cje'. 7 

$Manuel Amilb1hs. La Arau•tectura Precolombina en Mé•1to. Or1on. 
México 1956. pp 35.37 

1 Ida Rodrlguez Prampoltnt. ~a palabr¡ qe Juan Q'Gotm1n. U NA M 
Mémo 1983(404p1 p 156 

7 O'Gorm1n Juan. 'la Busqueda de una ldon/1dad'. @!U. Edil 
Abe¡a. Méuco, Oclubre 1978 p 60. 
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A continuación presentó los once puntos que considero 
'primordiales· de Ja arquitectura con referencia prehisp.ínica: 

J.- Est1Jiuci61J sunbOJicJ 
2. • Mo111mie11t,Ji1dad )l'cJ pcsantn mual de Jos elementos 
J - lntt'<)r.1n011 co11 /J rwura/n.1 
4.- Pn•cJorwno dt'/ rspano j1b1eno 
5. - Dt1/11111t.1nón c/,1r.1 de Jos t•sp.1c10s y elementos 
ti.- \',1/or amónomo de los r/l'l11e/ltos 
7.- l'r1>cfo11111110 de Ja lwruomaltdad 

S - Fq111/1bno s1métnco d11 auyur1to y'o elememos 
9. - Rt•l.inón d111,11mc.1 dt' /,1 compos1c rón 

JO.. illlt'!Jl.1(/<)l/fll.J.\(/(J 
1 J.- Fom:.1 p11.m11dal esc,1hmJd.1 

Todo ello. con apropiadas y lóg1m soluciones tecnológicas de 
nuemo uempo. manifiemn la audacia y permanencia de la 
arquiienura prehispánica con su senlido de comunicación uni· 
versal y 1rascendeme expresado a través del ane de la 
conmumón, que tiende a satisfacer las necesidades fisicas y 
e1piri1uales del hombrn finalmenle wcordemos lo expresado 
por Abraham SabludoV>ky 

1-\·1sft• utJ.J .1rq1JJtt'ctura mexrc,ma l'II Ja 1J1tid1dJ que 
t!Stt111ws hanrndo 1111,1 .11q1utí1Ctura w11rrmporcinea en 
Mé.\"lro, con /Js car.1cten:~uc.is soci0tlfo11órnicas 
.1Ctu,lli1S f. ,1d1'1IL.1S, dt• /,u· lfl!htt'!1Cl.1S trJdicJOna/es 

d1•/ p.llS. "' p11t'S nmw lo s11ti,1J.u ,J Orozco M •• • si nue\'as 

ra:.1s h.111i1¡urt'C1do11n ru1rr.1s del 1111t1ro mundo, tisMs 

rJz.i\· t1t111t1 rn dt'bt.•r 1m·lud1blt• dt1 pmductr un nuera 
t1/1t'. en un m11•ro m1>tfh1 t•spmruJ/ y ~'*1co Cualquier 
otro cammo e.~ sm1plt•t11t'l/(1' rnb.mf1;1 ·-

Es1os puntos no son los únicos con los que se puede lograr una 
referencia prehispánica. ya que el arte prehispánico es de una 
grandeza tal, que de él se pueden obtener y retomar di1·e~os 
elemen1os, concepms, cánones, símbolos, ele. sin caer en la 
replica li1eral de las formas con las que se manifestó el ane 
prdti\p<inico, por tal mo1i~o considero primordial el retomar las 

8 Sabludo~s~y Abrham ·susqueda para confinar espacios" QR!.u. 
Edil ADe¡a. Mé11co. Eoero 1983 p 12 

il O'Gorman Edmundo. 'La H1stona Nacional y el Arte'~ 
Arfe Meucano. Arte Moderno y Contempo1~neo. Tomo l. ltaha. 
Edil HetretO 19811186 p \ p 160 
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fórmulas de visualidad pura expresados por Wolffiin en su obra 
"Conceptos fundamentales de la historia del arte", ya que estas 
fórmulas o principios nos ayudan a retomar el arte pre
hispánico e incluso prodríamos decir que cualquier otro arte sin 
caer en la simple replica; por tal motivo los 11 puntos que 
considero primordiales de la arquitectura con referencia 
prehispánica se encuen~ran complementados con estas for
mulas de i•isua/idad pura : 

"l .-Lo lineal. corresponde a la delimitación precisa, el limite 
bien determinado de la forma valorada por Ja línea. 

2.-Visión en superficie, es la ade<:uada a la visión lineal y mbos 
son factores necesarios a la voluntad de claridad que reduce 
la realidad a esquemas. 

3.-Forma cerrada!Forma abierta. Al primero corresponde la 
visión que genera la representación como un todo cerrado y 
completo; la obra de arte contenida en si misma, sin 
relaciones con el exterior a ella. Por el contrario, la fonna 
abierta es el símbolo de visión que se encuentra en la obra 
concebida como parte de una realidarl mayor, más compleja 
e ilimitada. 

4.-La multiplicidad es caracteris1ica de la visión en que cada 
una de las partes tienen <'xistencia propia, aunque este 
unida y en armonía con el todo. No significa falta de 
cohesión ni se refiere a una concepción fragmentaria, sino 
que cada parte consetva su propio carácter aún cuando 
concuerde con el todo. 

5.-Claridad absoluta, se refiere a la manera de visión que 
produce la representación de fos formas con iodos sus 
elementos constitutivos expuestos con nitidez." 111 

A continuación se desarrollan los once puntos, que en esta tesis 
se consideran "primordiales" como principios teórico-prácticos 
actualmente válidos. 

Estos punlo• fueron ra base der an!r111s del arte prehisplnico 
reahzado por el Arq Cesar Novoa Mapallanes en su obra 'Espacio 
y forma en la v1s1ón preh1span1ca· Obra que s1rv1ó de base para la 
obtención de la slntem de la plhtica preh1splnica descula en el 
presente traba¡o 

11 César No'oa Magallanes, Espacio v lorma en la y11róo 
~.UN A M MéllCO 1992 {198 p J pp 31·34 

17 

-·~··--·-~.(¡¡/~ ........ <1!-1 ... ~·,.·.~,¡J¡t 



l.- ESTILIZACIÓN SIMBÓLICA 

La estilización esta basada principalmente en la abstrac
ción \' simetización de formas naturales (tanto del reino 
mineral, wgetal y animal), como aniliciales (utensilios, herra
mientas. etc.) con el empleo de la c/,1rirl.irl rel.nim, donde se 
retoma lo esencial de la forma manibtílndo ante todo su 
síntesis, por medio de un lenguaje simbólico; siendo este 
lenguaje la materiali1ación bidimemional y tridimensional del 
concepto y eje mtor del proyecto; sin embargo en este c,1so a 
pesar de que p¡¡re1ca contradinorio una ve1. que se emplea l.1 
claridad rnlativa, esta se expresa y manifiesta con una c/,1rid.id 
absoluta dándole vida propiil a cada uno ele sus elementos que 
se encuentren exponiendolos con llltide1. 

Este principio del ane 1m•hispánico, se puede incorporar ¡¡I ane 
contemporáneo, pero cuidando que la' rnalidades de fortale1.a y 
energía contenida; en el .me prehi1pi111ico no se pierdan. ni 
distorsionen, creando un proyecto nuevo y moderno, que cuente 
con raices ancestrales. sin ser una copia escenográfica del 
pasado Ya que la finalidad de llegar al símbolo es la de 
sintetiz¡¡r el conocimiento. para <1ue este perdure a 1ravé1 de\ 
paso lento (pero imparnble) del tiempo. legúndo de esta m;inera 
el conocimiento a la1 generaciones \•enidem, tal y como nos lo 
heredaron nuestros anteptt\ados. Como ejemplo de lil e~tili~ 

zación simbólica realizada por el arti\la prehi,pánico. tenemos 
siguiente ejemplo. donde se estili1.ó la flc¡ura de una serpiente. 
empleandola como columna; de tal manera Ja 1erpiente 
representa el vínculo y medio a navé' del mal se relaC1ona lo 
superior con lo inferior. al transmitir el pe;o rh• }¡¡ cuhierto1 a la 
limil, esto se ve reforzado por la posición de l<i \erpiente, al 
tener la cabeza sobre la tierril y el cascabel en la parte superior 
remarcando de esta manera la dirección \' sentido descendente 
que tiene. (llu>ir. 2) Un claro ejemplo del empleo de la 
serpiente en sentido ascendente e1 la obrn de Rodrigo Arenas 
Betancur realizada en 1952 denominada "Prometeo· que 1e 
encontraba ubirnda en el espejo de agua de la pla1a Oriente del 
edificio de Ciencias de C.U. (llustr 3) 

En esta obra la serpiente estilizada con claridad wlarfr,¡ es 
empleada en sentido ascendente al tener como base el cascabel 
de la serpiente, que al erguirse obtienu ese sentido ascencional 
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1:ustratM 2 Coi;-r..~as de 1a eni;a1a a) templO ce !os 
9"'e:'e1c\ el'¡ Crvt.."1~n l'.za 

en búsqueda de lo supenor, formando de e1ta manera la ba1e ~ 
medio a través del cual el hombre representado por Prometeo 
1e eleva al <igwente plano. en l'l que pa1a a ser guiado por el 
águila lestili1ada). que sunbol11a el medio por el cual el hombre 
ll1•9a a lo 1upenor que en este Cilio esta representado por la 
e111ella F.1ta obra. nos recul'fda a Ja par, que el hombre se 
encuentra entre lo mfenor reprl•sentado por lo terrestre y 
matcnal de lil serpiente y lo superior stmbo!izado por el águila 
que \r<ms1ta por lo sulll con la meta de llt<¡ar a lo trascendente 
rep1esentado por la esuella Pero ame todo Prometeo es la 
represemación de la voluntad mqucbrantable del hombre con 
la fé y esperan/a en la reah1ación de 1us ideales, que en esta 
ocasión es alca111ar una emella; en ca10 similar al ideal del 
Centauro que es el de cazar una l'Strella con arco y ficdta.' 
(Ver pp. 52. 53) 

Alberto Gonzáler. Aya!a. Tesis 11e Maew!a. ~~fil.Llll 
morfoloain v1b§nu a~11auas x un caso de e51uQ10 Teot1huatan 
U NA M t996 ~~ 



El símbolo se puede perpetuar gracias a que tiene la capacidad 
de despertar las ideas que duermen en nuestro inconsciente y 
le dan paso a la verdad que mora en el espíritu, por lo que es 
recomendable que todas y cada una de la'i experiencias se vivan 
intensa y profundamente a un grado tal, de que dejen huella en 
nuestro interior o subcon1cie111e, para que se manifiesten y 
aíloren en el monwnto de la concepción y creación del proyecto; 
despues, cuando ya este materialilado este proyecto, exprese y 
dLispierte las emociones y \ensacione"i para lao,; que fue creado, 
reco1dando que "todo esp.1cio tuvo en la historia de la arqui· 
lectura una idea. una simbología. donde las relig10nes bu11caron 
lllhl forma de 1:1decuarse y qenerar e\e ambiente místico" 11 

. ,,. . 

llus~cien 3 Prometeo ROOngo Arenas Betancurt 

11 Pablo Quintero. Modernidad en la Argu1tec!ura MeJtCana. 
U.A M ·X México t990[669p1 p 172 

Un ejemplo de estilización simbólica del reino animal a nivel 
illlernacional lo podemos encontrar en Ja terminal de la línea 
TWA en el aeropuerto Kenedy de NY obra de Ero Saarinen, 
reali1.ada en 1959, donde se retomo la forma estilizada de una 
águila para darle forma al edificio. (llustr. 41 Del mismo modo y 
como ejemplos 1ob11•1aliente1 de la estihmión de formas de la 
naturalela se destacan las obras de Santiago Calatraba 

l!J~:ra:1Crt 4 V1s:a ge~era· aeta te'l"ll~.a: TWA 
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2.- MONUMENTALIDAD Y/O 
PESANTEZ VISUAL 

DE LOS ELEMENTOS 

Esta monumentalidad y/o pesanllY. \'iliual se genera 
principalmente en ba\l~ al manejo de líl\ proporciones de la 
forma, dilatándola l'n algunos mos, o bien mediante efectos 
ópticos basados en el manejo de la e'icala, proporción y per.;. 
p&tiva. Para eiemplifirar y demomar el manejo y dominio que 
el arquitecto prehispiínico tenia de la mom1mtm1aldad y/o 
pesantez visual de los elementos, h11gamos una comparación de 
la Pirámide del Sol (llustr 5) con la Catedral ~letropolitam 
(llusu. 6) en la cual a pesar de que la Catedral es m.1' alta, por 
el manejo con el que fue trabajada a la vista dPI OJO humano 
visualmente lo es la pir,imide del Sol. en la que w manifiesta la 
exageración tridimensional del volumen y del espacio aunado al 
efecto de perspectiva, sin restarle por ello que el volumen de 
material en la pirílmide es monumental. pero todo ello 
combinado nos da una exageración tridimensional (de espacio y 
volumen). Esto es un claro reílejo del sentimiento religioso, 
pues su creación era para los dioses y como tal tenía que ser 
monumental. 

lluWaoón 5 Pirámide del S~. Teobhuaca' 
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La monumentalidad de las pirámides, se debe en gran pane a la 
proporción de su basamento escalonado de forma piramidal que 
le imprime un sentido ascendente, aunado "al talento de esos 
pueblos prehispánicos para combinar espacios vados y espacios 
construirlos logrando una monumentalidad que podría llamar 
có1:;111ica"

12 

Esta monumentalidad y pesantez en la art¡uitectura ha sido 
ut1!1Zada desde sus imc1os hasta nuestros días como muc-stra y 
simbolo de dominio y poder, lo cual esta int11narnente relacio
nado con los grupos gobernantes y dominantes, que utilizan 
cite tipo de a1quitectura como ejemplo y muestra de superio· 
ridad; pues el manejo de grandes escalas psicolá<¡icamente 
hacen que las personas que se encuentre en relación con este 
tipo de arquitectura se sientan inferiores o bien resguardecidos 
ante estos inmuebles y lo que representan. 

;<' 

riil 

1:ustra:.ión6 Ca!edra1Metro;iol 1'.ana 

,~Pablo Oumtero, ~id en ta Arau1tectura Me11can1. 
U A r.t -X Méuco 1990 1669 p J p 1H 



Cabe aclarar que, en un principio esta monumentalidad se 
empleaba para manifestar la grandiosidad de los dioses a los 
que albergaba, pero posteriormente fue retomada y utilizada 
por quienes tenían el poder. como lo podemos observar clara
mente desde la arquitectura Mexica hasta la arquitectura 
contemporánea de la que podemos retomar las obras guberna
mentales. Dentro de este tipo de arquitectura contemporánea 
podemo; señalar el caso del Congreso de la Unión (ver p. 256) 
del Arq. Pedro Ramirel Vázquel quien maneja una escala que 
engrandece y fortalece paradójicamente el poder que 
"representa"al pueblo por medio de las cámaras. pero que en 
realidad hace inferior al individuo que se encuentra ame este 
inmueble. (Ilum. '/) 

De esta manera cuando un prO\'l'ctO tiene importancia sobre
saliente su respuesta casi inmediata es el manejo de una escala 
monumental en su solución volumétrica. que a la par es 
complementada por el espacio .1bierto que adquiere la misma 
importancia que el construido. transformando 101 palios en 
plazas y explanadas. las escaleras por escalinatas, pero ante 
todo la escala y proporción de los elementos se transforma y 
engrandece; iodo ello para lograr expresar el poderío y gran
diosidad del inmueble que se transforma en un símbolo del 
hombre en su relación social. 

llustra<.6n 7 Paooo leg•1labvo. MéllCD D F. t9BO 
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J.- FORMA PIRAMIDAL 
ESCALONADA 

Los volúmenes edificatorios de que se valió la arquitectura 
prehispánica "pueden reducirse substancialmente a dos: Las 
pirámides y los cuerpos horizontales que limitan los espacios, 
los cuales a su vez realzan a las pirámides", "'como se obseiva 
claramente en la plaza de la pirámidL' de la Luna. 

La forma piramidal puede estar integrada por todos o algunos 
de los siguientes elementos: Terraplén, Talud, Tablero. 
Teniendo como ll<JUisito principal el de utilizar la figura 
triangular en alzado, ya que esta forma favorece y aumenta el 
sentido ascencional del volumen, como se nlUl,,tra en la 
mayoría de las pirámides prehispánicas, aunado al hecho de que 
fortalece el sentido de la monumentahdad y pesantez dl• la bast• 
que representa a los plano inferiores; dándole un sentido de 
ingravidez y sutileza a la cUspide que representa a lo superior; 
recordemos que lo inferior Sl' encuentra dominado por lo 
material. denso y pesado y a medida en que se asciende o evo
luciona se transforma en sutile1a e inc1ravidez de lo inmaterial, 
que se ve expresado por el predominio de lo no manifiesto, 
como lo demuestran las siguientes figuras (8 ,9. Ver pp. 53-58) 

f1g8 
F~ 9 

13 César Novoa Magallanes. Espac10 y lprma en la yisión 
~ UNAM t991!198PIP 61 
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Por su parte en planta se pueden utilizar las lamias: 
Cuadrada, siendo esta la forma más usa de las pirámides 
prehispánicas, debido a que esta forma fortalece y aumenta el 
sentido de estabilidad y pesantez de la pirámide. illustr. 10) 

Circular; como en el caso de las pirámides de Cuicuilco, 
Calixtlahuaca. etc. (llum. 11) 

Reccangular; sil•ndo esta la dilatación del cuadrado, la que le da 
fornlJ y fomenta el dinamismo horizontal de la pirámide por 
medio del tablero clásico, así como de la forma rectangular de 
los taludes (en alzado} de la mayoría de las pirámides. 

~ 

m 
w 

lus~aoOn 10 Mm~ede la luna O.bofOA Moyo 



Ilustración 11 Tempo de Enecall en Cal,.lanuaca 
Obu¡oJA Góme1 

A la par de ello este mismo rectángulo es la base compositiva 
de diversos palacios ya fuesen aislados o en conjunto. Incluso 
la forma pentagonal como se observa en el caso del edificio "J" 
de Monte Albán. (llustr. 12) 

Todas estas formas se pueden utilizar aisladamente o de 
manera combinada, ya sea en planta ó en alzado, como lo 
muestran las combinaciones que hicieron los arquitectos pre
hispánicos: Cuadrado, pentágono y círculo en la base, en 
combinación con la forma triangular del alzado, como se 
observo anteriormente. Con esto podemos observar que en la 
arquitectura prehispánica se utilizaban las figuras geométricas 
de tres, cuatro, cinco y lrescientos sesenta lados. 

llustra:>On 12 E~foo"fdeMonle~ 
00v¡o J A Gómez. 

MtraoOnlJ EICaracoldeCh<l>énllzl 
01t>u¡oA Ñ!Vt'>G 
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Sin embargo también se puede utilizar el cuadrado (rcCliln
gulo) en combinación con el circulo (en planta). como lo 
muestran los diversos templos dedicado a lleherml (Queual
cóatl como dios del viemo). siendo ems pirámides de los 
mejores t>jemplos de la gran observación y comprensión de los 
Fenómenos 11atur,1les qul1 tuvi1;1ron nue~lros antep¡:i-,ados, al 
poner una forma cirrular al vi1•n10; ya que las íorn1as curvas son 
las que menor opo~ición y lucha pre~enlan contra el viento. tm 
comparación con la forma cuad1;íidíi. q1w 'lwmpw IPndrj una 

cara en la que chocara el Vll'llto. Otra de la\ comb111acionL1
\ e'i 

la del circulo (011 el cuadr¡¡do que ta1nbiL~n se puede L1111plL1ar l'll 
alzado, como lo muestra el observatorio dt• Clt1cl!l'n h7i1 
denominado el Caracol (llum. 13). en l'I c¡ul' se llltl'qraron El 
cuadrado de la pl.mla con l'i reciimgulo tle su al1<1do. L'll 

combinaci6n con un cilindro coronado con una bóveda o 
semicirculo. Todo Piio en plama nos 1t•ílt•J.1 llllJ rnmbmiK1ón de 
círculo-cuadrarlo que recibía el 11omh1L' dt• llunah-ku. 11111ho
lizando esto Ja unión cósmica entn.1 el c1l'lo y la lll'lltl, l'lltle l'I 
espíritu y la materia. (Ver pp. 51-55. 263 .26·!) 

Ahor¡1 bien. el empleo de t•,ta forma planlt»l do1 gr.1ndL•1 
inconvenientes; siendo el primero de l•llos el hecho de que 
aparentemente no 1e puede utilizar su interior, lo cual 1e 
tlesmienle fácilmeme al observar dis1into1 proyeclO< de forma 
piramidal en los que se utili1a su i111erior, 'iHtdo uno de los 
ejemplos más sobresalientes del empleo dt'i espacro illlenor de 
una pirámide prehi1pi111ica el proyeno de Bio;lera 11 (modelo de 
la pirámide del Sol y de la pirámide de Cholulal en el que su 
inierior es U111izado con los avances de la cienna y de la 
tecnología como invernadero, para la cn•ación de un eco'ii51C· 
ma muy panicular (l)ustr. MJ o el Pabellcin de Canadá para la 
Expo 70 de Osaka (llum. 15) proyL~lado por el Are¡. Anhur 
Eriksson, por su ¡>Jrte corno ejemplo'i nacionale11 rnruarno'i con 
la pirámide del muro coml'rcial de PF.MF.X. dorult• 111 es 
utilizado como salón dt.:' U'iO'> mllltiples (Hu ... tr. 360). El segundo 
inconvenirnll' de esle inconvcnil'nte, lit lorm,1 piramidal 
planlea el de no caer en la replrca que caería 1•n l.i 1l'p1oducción 
del pasado con una copia de la'i pirámid1_•s pfl'h1<>pi111icas, en 
relación a estos casos. wnemos como C'je111plo) dl1 •;uperJciOn el 

Alberto Gonztilez Aya1a. TB1s de- Maeslría. ill!gru.ill.-ªQ.Q..filil.i 

morfologin urbana> anltpui) y un taso de es!ugro Teol!t111atan 
U.NA M t996 pp 
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hotel Acapulco Princes ubicado en Acapulco. donde se retomo la 
forma piramidal sin caer en la copia y reproducción del pasado; 
así también se destacan los dormitorios del Heroico Colegio 
Militar (llustr. 354). el Taller del Arq. Agustín Hernández 
(llustr. 326) y algunas obras má1. 
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ll>Js\'"a~1tn 14 B-os'e-a 11 p:z,ecto p-·aT.~a· e1 ta~e a ias pra'"'.~5 ~el Sei ¡ :ie 
010'.u'a 

lius!raú6n 15 Pabellón oe Carada pa·a la hpo iO Osa~a 



t:ustraCl6'116 V1Sla ge11e•a! de Teo~tiua;:ai 

·Nada ,1hí 1wem. todo est,1 en /,1 1Mt1lfi1/e.,,1, 

estructura, fOnlJ.l OfgJIUlJCJÓ!l. color, t'(C., r S/11 

embargo erró11r.imeme r¡iwn•mos e.imbiar/a, e11 1119.ir 
de aprender de ella.· 

4.- INTEGRACIÓN CON LA 
NATURALEZA 

En la arquitectura es recomendable que el proyecto se 
incorpore a la narnrale1a, es decir que tenga una integración y 
arrnoni1ación con ella, corno decía Roben Vemuri: "es necesario 
disei1ar con la na1urale1a, no contra la narnraleza", haciendo 
que el proyeclO se siellla corno un orqarnsmo natural. que 
hunde sus raiet•s en la lrerra 1obre la cual se eleva en algunos 
ca1os. 1111e111ras que en otros anora de ella; corno las pirámides 
preluspánicas, es1rli1ac1ón de las montañas, que sur11en y 
brotan de la 1rerra. Ast como la forma. el elemento o conjunto 
de CllOS se deben tnlegrar rnás a IJ narnraleza con Ja aruda del 
color y Ja leXlttra que se les da a sus arnbados. 

Para lograr dicha 101egración primerameme se deben conocer 
las cualidades y caracterislica del silio donde se desarrollara el 
proyecto arqui1ec1ónico. Estas cualidades se deben tomar muy 
en cuema a la hora de generar el prorec10, el cual se desarrolla 
en hase a la forma abrena donde se desarrolla como pane de 
una realidad mayor. más compleja e ilimitada. pues con el 
sunple hecho de respe1ar, lan solo la horizontalidad o veni
caltdad del enlomo, nos ayudaríJ para lograr la integración del 
proyecto con su entorno, como es el caso de Teolihuacan (Jlustr. 
16). donde 1e mpeto l.i horuontahdad predominante del valle 
con la hon1ontal1dad permanente del conjumo y elememos. 
favorecida por Ja linealidad de Ja Ciudad, miemras que la 
venicalidad existente en el conjunto causada por las pirámides 
e1ta en armonía y diiílogo permanente con las montañas que 
rodean el valle, que son un ejemplo de Ja venicalidad y sentido 
am•nciónal de la na1urale1a, de 1al manera que "la pirámide 
represema a la 111omai1a y la pla1a al '"'lle" corno Jo señala el 
Arq. César Novoa Magall;tnes 

En e11e semido el e¡emplo que considero sobresaliente en 
relación a este pun10 desarrollado en la arqui1ec1ura que po
driamos llamar comemporilnea, lo e1 el estadio de Ciudad 
Universitaria en el que se reioma la forma, color y ma1erial del 
medio, en el que se uhica el estadio, hermanándolo de esla 
manerd con su entorno. 
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5.- PREDOMINIO DEL ESPACIO 
ABIERTO 

En la arquitectura prehispánica, si hacemos una pequeña 
tabla de porcentaje comparando E'I espacio ahieno o vacío con PI 
construido, no1aremo1 que el dt> mayor porcemaje es el vacío; 
mas es necesario aclarar que el espacio abierto esta conformado 
por la disposición y acomodo del construido, motivo por el que 
podemos afirmar, que el espacio construido si bien es de menor 
porcen1ajL1, jPríírquicamente es de la nli"ima unport;rncia q1w PI 
vacio. y.1 que sin la ayuda del e1pacio con11111ido no 1e podria 
contener y dar forma al espacio abie1to y a \U \'ez sin el espacio 
abieno no se engrandecería al con11rnido, dl' tal maner.i que 
sin la colaboracion y participación emre ambo1. es101 perclerian 
algunas de suo.; grande~ cualidade"· que le \Oll atnbuida\ por 
sus opuestos, y que son sus complementarios a J,1 vel. Sin 
embargo solo se pueden conjuntar a través del orden 
planimétrico y tridimensional. generando "espacios simultá
neos", como los define el arqui1ee10 Agu11in llernández "es 
decir, la dialéc1ica de lo que es el esp,1cio ex1erior y el espacio 
interior, que es lo que realmente es la arquitectura; es lo de 
afuera con Jo de adentro. dialogar con el espacio, con el espacio 
vacío y el volumen cerrado."" !Ver pp. 57-59) 

Ahora bien en Ja actualidad no se clebt• Jimnar el empleo 
practico del espacio ínierior, como sucedió en el caso de Ja 
piramide prehi1pánica. en la qm• como bien 1e 1abe st• utili1ó 
principalmente el exterior ele e">til, mientras que su interior 
podríamos decir que linicarnente se ut11ilo para conformar a la 
pirlimide. Pero en nuer.;lro tiempo el espacio imtinor es im
prescindible, a1i como el t>xterior, e inclu10 poclnamos dem, 
por todas las condiciones actuales que el espacm interior es el 
de mayor importancia; recordemos los proyPcto\ de Bioo,fera ll, 
el pabellón ele Canacl;i de Ja expo 1970, el salón de u1os 
múltiples de l'E~IEX. el Hotel Acapulco l'rinm1, ele. donde 
podemos observ•r el uso y la dismbución del imenor de e11a1 
formas piramidales. 

1
' Pablo Oumtero. Modernidad en la Arqu1!ectura Me•1cana. 

U.Ald. -X. México 1990 (669 p 1 p t8J 
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El empleo del exterior o del interior esta determinado por las 
actividades que se quieran desarrollar en el inmueble, donde 
... "Jos grandes esp•cios de lo~ conjuntos contemporáneos 
comprueban y acredllan la permanencia de este valor arquitet
tónico. Parecería que los a1qui1ec1os contemporáneos no 
pudieran l'ICüpar de una concepción del espacio que esta 
presente en los conjunto') preh1c¡pánicos.":~ 

Un e¡emplo del predo11111110 del espacio abieno pero en completa 
a1111onia con el espacio cerrado Jo tenemos en el conjunto del 
Heroico Colegio Militar. proyectado por Agustín Hemández 
Navarro, de tal forma que e1le conjunto es un claro ejemplo del 
empleo de la forma abiena inspirada en cemros prehispánicos 
como T eotihuacan, Mame Albán etc. lllum. 17) 

llustraoón 17 Vista general de ,,1,orite AJtoai 

1 ~ Javier P1zarro y Claudia Sctlloeder. Rami1ez Vhauez. 
Edil Garcia Valdés. Mh1co t9901269p1 p 12 



llustraoon tB Perspectiva aerea de la C1uda:lela 01ou;o Rica•óo Gat>ilon:lo 

llustraoón 19 Panorám<a paroal de MrUa DrbuJO R.:ardo Gabolondo 

6.- DELIMITACIÓN CLARA DE LOS 
ESPACIOS V ELEMENTOS 

Es1a delimitación se basa principalmente en la agrupación 
de elementoo,, los cuales pueden ser virtuales. generando 
e'pacio' que s1 bien 1011 cerrados para el 1ránsi10 libre, este se 
da de manera controlada, mili la visual se deja hbre como en el 
caso de la Ciudadela de Teouhuacan. llluslr. 18, ver p. 87) 

Con ellu 1;nnb1én se pueden r¡enerar espacios que se encierren 
en si nmmos de manera fí1.1ica y visual, creando espacios con 
una orq¡¡11i1ac1ón ceinral11ada. en torno a un espacio central, 
que c¡t•nerolmeme es el foco y paula básica de la composición 
denom1n¡¡d¡¡ clouwal que se encuentra inlimamente relacio
nada con la form.i n•nud<l, como en los casos de: el palacio de 
Que11alpapálo1l en T eouhuacan, el Cuadrángulo de las Monjas 
en Uxmal), Mnla en Monte Albán llluslr. 19) así como del 
mercado dt• Tlalelolco; siendo sobresahenle que a lo largo de la 
Calzada de los Muenos se generan ambos llpos de espacios ya 
que en esla Calzada se encuentran los espacios de acceso fisico 
comrolado pero con libertad vi1ual y los cerrados. 

Esta delmlllanón es fomemada y se 1·e favorecida por lo lineal 
que enmarca la del11ni1ación clara de los elememos y sus 
formas qut• fortalece a la claridad del volumen. Esta carac
ieristica se encuenlra preseme en las obras de Agustín 
llernández. Ramírez Vázquez, David Muitoz ele. 

"E7mli11aste el esp.1cio interior 
¡x>r l.i mística de lo plill!O. 
Por fuera: búsqueda del cosmos. 
Por dentro e/ cielo 
estrellado.pe11Sill1do que sólo 
co11 referencia al cielo puedes dar 
dirección 
m/inita al espacio". 

Agust/11 l/emJndez N. 
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7.- VALOR AUTÓNOMO DE LOS 
ELEMENTOS 

Este es un punto crucial dentro de la composición 
arquitectónica, principalmente para los proyectos que estén 
integrados por diversos elementos, ya que en estos casos es 
esencial, que cada uno de los elementos que conforman al 
conjunto cuenten con valor propio dl•ntro del conjunto. Como 
sucede en los conjuntos prehispánicos lllu,tr. 20), en donde se 
puede aprl'CÍar la cahdad de la obra en su conjunto así como en 
cada una de las panes que la integran, 9r<tcias al valor propio 
que poseen cada uno de sus clcnumtos, debido a que t1n e~oi; 
casos el todo se manifiesta en la parte como la parte 'e 
manifiesta en el todo, sin que la pierda "r carácter propio 

Miis es necesario aclarar quP si bien. cada elemento es 
autónomo, éste se deberá de agrupar en armonía con los demás 
elementos, así como con la naturale1a, es decir, que el todo y 
sus partes estén en armonía, generando una relación atractiva 
que proporcione emociones agradables al estar integrados 
dentro de un orden, manifestando de esta manera el principio 
de nwltiplicidad. (Ver pp. 86-87) 

Un auxiliar importante para la armonización de los conjuntos 
que están compuestos por elementos de distinta naturale1.a, es 
organizarlos con un elementos mediadores, que puede ser un 
camino, una pared, una zona de vegetación, etc. ya que "A 
menor contraste mayor armonía," como lo manifeso Gohete. 

El conjunto de C.U es un ejemplo donde sobresale esta 
carac1erística de valor autónomo de los elementos, que se ve 
manifestada por la multiplicidad con que se manejo este mag
no proyecto, donde la autonomía esta fortalecida y fomentada 
por ser un proye~to desarrollado por diversos grupos de arqui· 
tectos, quienes dieron valor propio a cada una de sus obras, 
pero consetvando una relación e integración con el conjunto. 
(llustr. 169) 
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l"SUaC>ón 21 Panorama de la Caluda de bl ~~erios Teo~huat.ln o,b<J~ Lws 
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llustraoón 22 Panorama pan::al de~ plaza de Monle Alb.lo 

8.- PREDOMINIO 
DE LA LINEALIDAD 

La linealidad se manifiesta tanto en el conjunto, como en 
los elementos que lo intt'9ran, pasando por la linealidad con la 
que se relacionan entre si todos ellos, corno se explicó en "el 
valor au1ónorno de los elemenios", siendo es1a misma lineali· 
dad una de las principales formas a través de las que se logra 
realzar y remarcar, de una mejor 1mnera "la delimitación clara 
y precisa de los espacios." así como la de los elt•nJCntos que le 
dan forma a dichos espacios 

Todo ello lo podemos relacionar con la horizontalidad, ya que 
esta /Jnea/1dad la acenttia y le da forma en la mayoría de la 
arquitectura preh11panica, como en los casos de Teolihuacan 
(llustr. 21). l.J Venta. Monle Albán (llustr. 22) ele. a excepción 
de parte de la arqunectura maya. que en algunos casos tiene 
preferencia por la verticalidad ascendente, debido a las con· 
diciones geográfica1 del lugar donde se desarrollo. ya que las 
pirámides tenían que sobresalir sobre la espesa selva. en 
contraposición con la horizontalidad de la mayoría de los 
lugares donde se desarrollaron los centros prehispánicos. A la 
par de esto. la JineJ/1dad fortalece y fomenta el dinamismo de 
las formas al dtlatarlas y exagerur su proporción, lo que se 
puede comprobar incluso con la arquuectura de la zona maya. 
ya que a esta se le d1la10 también. pero en sentido vertical a 
diferencia de la mayoría de la arquitectura prehispánica que fue 
dilatada horizontalmeme Recordemos que "la fonna lineal es 
producto de una variación proporcional de las dimensiones de 
una forma o también. la drspo;ición de una serie de formas a lo 
largo de una linea .. r• !Ver p. 88) 

Aunado a totlo ello la horizontalidad fortalece la pesantez del 
inmueble dándole mayor enf.1'is a la relación que este guarda 
con la ba;e, es decir con lo terrenal. lo denso etc. !Ver pp. 22· 
23, 53) Un claro ejemplo del predominio de la linealidad lo 
podemos obseivar en la arquitectura desarrollada por el arq. 
David Muñoz. como el edificio administrativo de UPllCSA. 
lllustr. 331 J 

ie Franc1s O Chin~. Arau1tectura forma espacio y orden, 
G G /Méuco 19B9IJ96p1 p 76 
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9.- EQUILIBRIO SIMÉTRICO DE 
CONJUNTO Y/O ELEMENTOS 

En estos casos la composición se genera en base a un eje 
dominante, a cuyos lados se agrupan los componentes len el 
caso de las oryanizaciones de conjunto). o bien 'e desarrolla
ban las fonnas len el caso de los elementos). esto es favorecido 
por la fonna abiena del proyecto que es concebido como parle 
de un conjunto, sin que esto le reste su valor de multiplicidad. 
aclarando que el eje dominante no necesariamente tiene que 
ser físico o visible, pues este puede ser l'inual. ya que esto no le 
resta su poder de dominio y de elemento regulador. a1ustr. 67) 

El equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos es posible y 
tiene mayor desarrollo por el "predominio de la linealidad', 
debido a que ambas características se interrelacionan. al tener a 
la linealidad como base, pues este principio ayuda a la gene
ración de la simetría, mo1ivo por el que su base se encuentra en 
equilibrio; siendo esta simetría la base de su armonía, con lo 
que este tipo de composición requiere de una distribución de 
elememos y espacios equivalemes en forma. color y propor
ciones, induciendo dinamismo a la forma y al conjunto de 
formas, favoreciendo la aparición de d1feremes perspectivas a lo 
laryo del proyec10. Como ejemplo contemporáneo del empleo 
del equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos podemos 
citar al Museo Nacional de Antropologia e Historia. lllustr 73, 
ver pp. 207-215) 
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'll simetría asciende 
sobre planos horizontales. 
Pausa d1>I sendero. 
Esfl"ciO que decre<e. 
Pisos que sr elr1•an. 
Tt:Y:llOs descendentes. 
Graduación fJ"rdiela de la luz 
hasta el rsfl"cio en tinieblas 
donde f'J11t1rye la llmJdtim sombra 
que uos f'lll'lle/re 
en umdJd ,1/ misterio. 
Retomo al origen 

1w'sticiJ dt1 profundidades 
subterráne.u~ 

Agustín lfemJndez N. 



10.- RELACIÓN DINÁMICA DE LA 
COMPOSICIÓN Y LOS ELEMENTOS 

Esta característica arquitectónica se relaciona con los 
factores de movimiento y por lo tanto con el factor sorpresa, al 
hacer que se descubrnn de manera espontiÍnea los grandes 
espacios y/o volúmenes. igual que al cerrarlos con el paso de los 
grandes espacios abiertos a los espacios de menor escala o 
cerrados, despertando el interés por penetrar y conocer todos 
los espacios exteriores e interiores del conjunto. los cuales se 
interpenetran, generando de esta manera una interrelación 
entre el espacio cerrado y el espacio abierto, a la par de la 
relación entre las diversas escalas y el manl•jo de las propor
ciones. Todo ello cuando se encuentra presente con fuerla, 
subyuga y contagia el interés por penetrar los espacios que lo 
generan. asi como los espacios que genera. (llustr. 23) 

Aunado al aprovechamiento del predominio de la linm!idad que 
por sí mismo induce el dinamismo, tanto de la forma como de 
los elementos, ya fuese de manera aislada o de conjunto. por su 
longitud. Todo esto se relaciona miÍs con el proyecto de 
conjunto, sin embargo en el caso de los elementos que inte· 
gran a dicho conjunto. también cuentan con dinamismo, ya que 
toda forma produce una sensación de r.novimiento o reposo 

como lo señala el arq. Alberto GonziÍlel. deduciendo de ello 
que la forma misma de los elementos pueden producir y 
fomentar el efecto dinámico de la composición al tener como 
base el empleo de formas dinámicas. (llustr. 24, ver pp. 90, 91) 

Esta relación dinámica de la composición y elementos se 
encuentrn presente en el proyecto de conjunto de C.U. ya que 
en éste se generan las relaciones dinámicas entre los espacios 
cerrados y los abienos, así como la variación de escalas y 
proporciones. (llustraciónes 188.189.190) 

Alberto Gonzllez Ayala, Programación arau1)et)6nlca, mlme6gralo. 
México 1995, p. 2. 
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11.- INTEGRACIÓN PLÁSTICA 

Esta integración como su nombre lo indica es el caso en el 
que se integran las artes plásticas (escultura, pintura), en esta 
ocasión es a través de la arquitectura, en la que se reflejan y 
proyectan sin perder sus cualidades (a1rib1110s) propias. los 
cuales se realzan y engrandecen en Ja conformación del con
junto por la combin;ición y complemen1ación armoniosa con las 
demás artes. Para poder loqrar e>1a integración plástica es 
imprescindible la colaboración y participación activa entre. 
arquitectos, escultores, pintore'i, mo'iaiquistil'i, vitralistas !! 

inclnso los técnicos de insliilaciones como los de iluminación. 
de instalación hidraulica lfuemes. casca,Jas, etc.), sin olvi
darnos de los paisajistas, jardineros y los diseñadores 
industriales (mobiliario). Todo ello con el fin de enriquecer la 
expresión de la arquitectura. 

Es recomendable que la integración plástica que alcanzo la 
arquitectura prehispánica como lo demuestra. por ejemplo el 
palacio de QuelLalpapálol lllum. 25). sea retomada y desa
rrollada en la •lll]Uitec111ra contemporánea, por lo que es 
necesario record;ir que para la apreciación de la arquitectura se 
cuenta con dos sentidos principalmente, siendo la vista y el 
lacio los sentidos a través de los que podemos conocerla, ya que 
sus medios expresivos son. espacio y forma habitables, 
impregnados y llenos de color; no olvidando que el sentido 
audilivo también influye; hasta recordar el silencio de los 
claustros o el bullicio de los espacios públicos, e incluso rncor
demos el sonido del agua en fuentes, cascada ele. En ciertos 
casos también influye el olfato, que es estimulado con el uso de 
vegetación, dándole un aroma especial al espacio, o bien 
recordemos el caso de las cocinas, en el que se tiene que poner 
principal atención a la cuestión aromática. 

Uno de los ejemplos sobresíllientes de imegración plástica de la 
arquitectura contemporánea lo es el estadio olímpico de C.U. en 
el que se integro escultura y pintura a la all]uitectura de tal 
manera que el estadio pareciera ser una gran escultura 
modelada con piedras multicolores. (llustr. 204) 
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La historia del arte prehispánico en México es la más 
amplia en tiempo y espacio. y sin embargo es la menos 
conocida, fomentado en parte por la dificultad que presenta la 
comprensión de su conceplO original. cargado de significados 
que son comunicados únicamente a quienes comprenden su 
lenguaje; al que podemos clasificar como simbólico: Recor
demos que el arte es, entre otras cosas. un medio de comu
nicación que establece un lazo entre los hombres y favorece el 
diálogo con el mundo divino 

Para poder comprender la esencia de este arte y en especial de 
su arquitectura. es necesario hacer un estudio y análisis de sus 
características. así como de las bases y conceptos en tomo a los 
cuales los hombres la crearon. por lo que es inevitable retro· 
ceder al pasado apoyándonos en los legados prehispánicos que 
han pertlurado hasta nuestros dias. ya que estos son una guía 
eficiente que nos ayudará a conocer la cosmovisión y concep
ción artística del hombre prehispánico, todo ello con el fin de 
llegar al significado y simbolismo que encierran. ya que como lo 
describe Kandinsky: 

~ lJ 1111¡:tJ1tJt1CI.1 cft1 /Js obras dt• am1 de todos los 
tiempos no n1~·u/e t'IJ J.1 !IUJ»t.Vfirn•. m lo f'Xtemo, sino 
en Id rail d1_i wdas /Js r.1in's, t.'fl 1•/ cont(lmdo mist1co 
dt•I Jl1í.', w 

17 
put'S .. solo St' l't' con fil cor,11611. pues lo 

esennal es 1mmb1t~ a los OJOS ... :.~ 

La compresión de este significado y simbolismo es de vital 
importancia. ya que conociendo y comprendiendo este lenguaje 
tendremos bases firmes y bien estructuradas para poder 
reiomar e incorporar esta herencia artística a la arquitectura 
contemporánea. generando una arquitectura con vertladera 
evocación. dejando atrás la simple replica del pasado. Para 

17 
Herni1ndez Navarro A~ustin 'Arquitectura y S1mbol1smo 
Preh1spdnico.' Cuadernos de fvgu11ectura Mesoamericana No 9 
UN A M Mé11co.tiB7 l96 P 1 p 90 

18 Anton1e de Sa1nl·Exupery. ~.Edil Porrua, M!11co 1975 
¡10p1 p 73 
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ejemplificar la importancia del simbolismo, veamos los niveles 
del c?nocimiento enunciados por el arq. Alberto González 
Ayala: 

Para ejemplificar todo esto, tomare como ejemplo al personaje 
más fomoso de la historia de la humanidad, a Jesús el Cristo. el 
hombre que más a influido en la vida de la presenre huma
nidad, cambiando el curso mismo de esca historia, al grado cal 
de que la historia se cuenta antes y después de su nacimiento 
(il C. \' d.C.I. y sin embargo, his1óricamente sigue en 1ela de 

¡uicio 1u exi11encia (fecha exam de su nacimiento. vida y 
muerte). en caso contrario al de la mayoria de todos los 
personajes hi11órico1. 

3.- Nivel Simbólico 
Z.- Nivel Milico 
1.- Nivel His1órico 

En relación a estos niveles se muestra la gran importancia que 
tienen el nivel mítico y simbólico dentro de la escala del 
conocimienlo humano, siendo el nivel sunbólico el más alto e 
importame. Sin embargo para poder llegar a entender el nivel 
simbólico debemos apoyarnos en la historia y auxiliamos con el 
milo; principios que sí bien apat~n1eme111e son opuestos, como 
en el caso de la ciencia y la religión, sin embartJO son comple
mentarios, ya que solo con la colaboración de ambos podremos 
enrender al lenguaje simbólico, que es el común enue ellos. es 
decir su síntesis \' vt•rdad. 

A medida en que se va conociendo el lenguaje simbólico. el 
conocimienlo y sus campos se empielan a 1,ermanar. elevando 
de esta manera la visión, comprensión \' conciencia. ft'COr· 
demos que el arquileclo debe tener una visión muy amplia p.1ra 
poder llegar a la sin1esi1 como decía Gropius. 

En este caso para demomar y ejemplificar por que el nivi'I 
simbólico es el m<ís airo que 101 niveles: himirico \' mi1ico; 
primeramente serialemos que la hiswria la escriben los vence· 
dores de acuerdo a sus conveniencias, reco1demos que l'n varias 
ocasiones la his1oria omiie \'lo añade delalles de acuerdo a la 
conveniencia de quienes camrolan el p(){ler. 

De esia manera, la his1oria nos resulw menos confiable; siendo 
necesario para conocer la verdad, escudiar y <rnalizar la< 
dis1in1as versiones que se t•scriben de ella, pero para conocerla 
de una mejor manem nos auxiliamos con el mito, siendo esre el 
siguieme peldaño denlro de Jos niveles del conocimiemo 
humano. 

. 
Albello Gonzllez Ayala, Apuntes del curso Alou1JecJur1 ArlU 
flilt!J1!ng,. U A M ·X m•meógraro 1991 
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A 1an importante pmonaJe (direna e indiíeccameme) para la 
humanidad lo conocemos principal \' casi exclusi1•ameme por 
medio de los miws. donde se ha conser.·ado su enseñanza y 
mensa¡e 

Al afirmar que e< el persona¡e más famoso y como 1al 
podríamos ,1firmar que lo conore todo el mundo. me refiero al 
1imbolismo que represema. el cual en algunas ocasiones se 
equipara con cieno per.onaje de la his1oria, religión ó filosofia. 
de diversos pueblos, como en el caso de la civilización prehis· 
pánica. dondt• 1e le puede equiparar con Que1zalcóa1J. ya que 
ambos expresaron y ma11ifes1aron principios ¡• enseñanzas 
similares. ba1ados prinnpalmeme en el amor 

En base a csle ejemplo. se demo11ró la importancia dl'i nn·el 
mi11co y dl'i m1·el sm1boilco Ya que miemras la his!Oria 
continua con la polémica de la existt'nCIJ o no de Jesús el 
Cri110. el 111110 nos relata su l'1da \' obra. ayudándonos a 
comprender su memaje \' t•n1eria1ua. es dem el rn11bolismo 
que Tl'pn•sema. rn1enrras que por el lado h111ónco. la historia 
misma 110 se puede compiender sm arl'plar y romprnnder la 
influencia (dnecca o 111di1l'ctaJ que tuvo Jesús el Cns10. 

Es1a influencia inicia de<de el lmpt•no Romano y pt'rdura hasla 
nuestros dias, como muema de ello, basta con pensar un poco 
en el poder e rnOuencia que !Íl'IW el Vulicano como organismo 
rector de una de las iglesias más poderosas del mundo. Y codo 
ello surgió y desarrollo en torno a un hombfl' que histórica
mente no existió . 



Tomando en cuenla que el nivel his1órico prehispánico es el 
más conocido (aunque no de la mejor manera) pasaremos al 
es1udio del nivel míiico. conlinuando con el nivel simbólico y 
finalizaremos el presenie capí1ulo con el responsable de hacer 
visible al mi1oy al símbolo ... me refiero al anisla. 

l!us!raoón 20 Vo soy~ cam,no. o vero.id y o Vlda 
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EL MITO EN LA COSMOVISIÓN 
PREHISPÁNICA 

De acuerdo a el hombre prehispánico, al igual que al 
hombre de la antigüedad en general, la princip;d interpretación 
de lodo lo que acontece en el universo es "el mito". por tal 
motivo al mito se puede considerar como arte, ya que cumple la 
función de transmitir y preservar su cosmovi,ión. gracias a que 
despierta emociones que apuntan directamente a lo inconscien
te operando a través de la intuición. este es el destello de la 
penetración interior que ilumina la estreches de la explicación 
prosaica e impulsa al intelecto a reconocer la necesidad de una 
comprensión más aguda. Al meditar acerca de los miios. estos 
son capaces de revelar varios aspectos de su significado. 
dependiendo del nivel de desorrollo de cada uno de los indi
viduos que lo estudie. 

La comprensión del milo, es de una importancia equiparable a 
la comprensión de la historia, como se describió anteriormente; 
pues solo con la simesis emre ambas se llega al nivel simbólico 

En las sociedades modernas, la facultad de comprender al mito 
es algo que casi pertenece al pasado, sin embargo se puede 
recuperar gracias a que anida en nue1110 subconsciente; a pL~ar 
de que en estas sociedades se ha relec¡ado al miio a la poesia y 
a lo imaginario. "Pero los milos siguen siendo la expresión de 
una cuhura. la manifestación de las aspiraciones profundas del 
inconsciente humano y traen a escena situaciones eternas." 19 

Por !al motivo pasemos a definir en primer instancia lqué es el 
mito? 

El milo es un relato a través del cual se explica como se 
iniciaron las cosas (el universo, el mundo, el hombre. los 
animales ele.), así como la posición que mantiene el hombre 
ante el universo que lo rodea. adquiriendo de esla manera un 
carácter de relato colectivo de la sociedad, cumpliendo con la 
doble función. de elememo social y religioso. 

19 
Enc1cloped1a ~. Tomo 11. Ed1t Promociones 
editoriales mernanas. Méuco 19831\601 p 9 
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Al milo en la amigüedad se le consideraba absoluiamenle 
verdadero, en el que hasta el menor detalle estaba cargado de 
un alto contenido simbólico. En esos días el mito se leía 
ünicamenle en ocasiones muy especia;es, ,marcando con esto 

una diferencia en relación con los cuemos y las leyendas; ya 
que las leyendas a pesar de su origen histórico, la impcrlancia e 
iníluencia de los acontecimiemos que se narran en ellas no 
alcanian el nivel de los aco111ecimicn1os relatados en el mi!?· a 
la par de ello en las leyendas. como lo 'eñala José Munllo, los 
personajes 'ºn generalmente seres humanos. miemras que en 
los mitos se destaca la acción de los dioses y seres 
sohrenaiurales 

1.1 palahra milo 'e deriva d!!I griego µvt~ocr=nl\1hos. que 
significa fábula El mito se interpreta como un relato que bajo 
forma alegórica traduce una generalidad histórica. socio
cul1ural ó filosófica 

Por su parte la palabra fábula se enuende corno una ficción 
alegórica con la que se encubre o disimula una verdad. Como se 
puede apreciar, ambas definiciones comparten una carac
terística en común· relatar y descnbir bajo una forma alegórica 
(a la que podemos denominar como simbólica) la verdad, 
traduciendo y encubriendo de esta manera una generalidad 
hi11órica. socio-cultural. filosófica ó religiosa. Una explicación a 
esle pu~lo en connin. la podemos obtener de la siguiente 
parábola : 

"//ubo u11J ~poca <'11 que /.i Vi•rdad era prll'llegio de la 
gente ~m1ple. 1.111 dt'srwd.1 rnmo l.1 t'entad pero con 
E'/ p.1so dt,l tiempo. 

Cualqwt'fJ que 1·1era a la 1 érdad se apanabd con 
temor o con n'rgüenld por q1m no podían mirarla a la 
CilfJ. 

Cuento. Narraciones que en algunas ocuiones son ficticias, 
.. por lo general es tan llenas de acc10n y colorido. 

José Mu11llo. leyend11 pm todos Edil. Guadalupe. Argentina 
1978 

Paribola · Narración alegórica mediante la cu11 se d1 una 
enserianza moral 

) 



La ventad deambul.ib.i mrre la 9<'/ICe de /.i tierra· 11L1/ 

recibida. desairada. e ü1deseable. 

U11 dia. svla r .<ill amigos S<' encontró col/ Par,ibola 
dt1sliz.itldoce Mil. \'t1stid,1 dt1 cono. con ropas cft• 

mue/Jos colon.1!f 

.::'Vt-1rdJci JXlf qw ms tdt1 rnstt~ ra11 dt 1!Jpff•c1.1tld?' Ir! 
prt'!)lmtO can 1111.i a!t•gn• sorm.'i.1. 

'for q11t1 SOJ' (d/J \'/t')11 r (.ilJ Í1\J Qllt' /.1 gt'Ilft' ll/(> /Wft''. 
dijo /,1 l't•rd.ul ,1c01190J.id.1 'tontt•ri<Js'. t1á l'dt.lbol.1, 
'110 rs rsa /,1 r.u011 por /.1 qul' /,1 grmi• tt• t'rlf,1 Té 

prt1!>UW algun.n· r/1• m1~· wp.H: me:cl.111• ron /,1 gt>11t1• r 
l't11¡11/oqm1 sun1dti'. 

As1: la rt•nlad St' adamo cotJ a!gw1a•; cft• /,u p1rmJ.1i; 
111.15 lmd1s r!t• fürtibol.1 r dondt1 QllÍí'l.1 qur 1b..1 t•1;1 
bien IffJbuJ,1 ". ¿'tJ 

Con esta parábola un rabino, famoso por su sabiduría e ingenio 
respondió a la pregunta del ipor qué demostraba la verdad 
contando un simple cuento?, para lo cual contó esta parábola 
sobre parábola, en la que muestra como los hombres no pueden 
enfrentar y comprender a la verdad desnuda y la prefieren 
disfrazada y adornada con las ropas de Parábola a la que bien 
podríamos llamar mito. 

Una vez definido el mito, como un relato, que baJO forma 
alegórica traduce una generalidad histórica, socio-cultural ó 
filosófica, pasL•rnos a sus clasificaciones: 

/ .. los que n.m.111 Ja cmmóu dt•I w111wso }' tM 
l10mbn1, conornlos como cosmogow.u (del grit'!]O 
kósmos =111111·1•1so }'gomi:griwri1cüi11). 

J/.. }'Jos QUt' se rt•fieft•Jl a /35 /JJZJriJS dt1 /OS dIOSt15 f 
semidiost•.s 

Ambos situados en tiempos fabulosos, el los cuales normal
mente se utiliza la intervención de seres sobrenaturales. 

20 
Lobsang Rampa, El co1qón de Plm, Ed1t T1oquel, A1gen1tna 
t989!250p1p.189 

Para ejemplificar esto, tornemos a uno de los mejores libros de 
todos los tiempos, el cual inicia con una "cosmogonia", como lo 
es el libro sagrado de judíos y cristianos, la Santa Biblia, en la 
que a través del Génesis se describe y explica la creación y el 
origen del mundo y del hombre, como resultado de la obra 
divina, que en ca'o similar podemos tomar a los Vedas, la 
mitología griega y romana a1í como al Popo! Vuh; pero 
regresando a la Biblia, recordemo' que esta 1irvió de inspiración 
y base al arte europeo que se genero a lo largo de varios siglos, 
en el que generalmente 'e repre1entaban pasajes bíblicos, ya 
fue'e de manera bidimen1ional como la pintura 11\ustr. 27), los 
grabados etc o tridimensional como la escultura y la aíljui
tectura (templos, iglesias, catedrales, etc.I 

En torno a esto surge la preguntil. aca10 la cosmogonia narrada 
en el Popal Vuh, así como en la mayoría de los mitos, lno 
serJiria de la misma manera corno base del arte prehispánico? a 
través del cual se manifestaba y explicaba tangiblemente el 
origen del mundo y del hombre, la posición del hombre ante el 
universo, con la excepción de que en el caso de la religión 
cristiana su base e1ta contenida en un solo libro. mientras que 
en el caso de la cultura prehispánica, sus bases o fuentes de 
inspiración se encuentran diwminadas en diversos mitos y 
leyendas. que desafortunadamente no se han conjuntado en un 
'olo libro, sin embargo al igual que en el arte cristiano, budista, 
babilónico, egipcio, son mamfe,tados principalmente a tra1·ps 
de las artes plásticas. Por tal mot11·0 a los mitos se les con
sidera como auténtica'i hi'>torias sagradas que han acompañado 
a la1 ceremonias religiosas a lo largo de su historia 

Para la perduración de los mitos, en primera instancia, fueron 
transmitieron oralmente de generación en generación, poste
riormente fueron conseivados a través de símbolos, bidi· 
mensionales como: dibujos, grabados, pinturas, textos, etc. 
tridimensionales: escultura, arquitectura, etc. 
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A este respecto Daniel Ruzo, uno de los investigadores que 
mayor énfasis e importancia le prestan a la mitología, con
sidera que todas las mitologias que han perdurado hasta 
nuestros días, no son sino fragmentos de una sola ciencia 
mitológica antiquísima. y de esm manera explica las con
cidencias existentes entre los diversos relatos mitológicos de la 
humanidad, como lo describe en su libro "El Valle Sagrndo de 
Tepoztlan''. 

J ~·,~· 
! 

lllslraoón 27 la CrWóll. f.t.guelA~ 
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EL MITO, Y SU RELACIÓN CON EL 
ARTE PREHISPÁNICO 

Como ya fue señalado anteriormente. los mitos fueron para 
las culturas madres como la prehispánica. las principales inter
prelaciones de la creación del univer.o y de todo lo que en t>I 
acontece. con Jos mitos se explicaban los fenómeno\ naturales 
(rayos. terremotos. fuego. el dia y la noche. los cambios de 
estación del a1io. Jos eclip1es etc ). por medio de la1 fuerm y 
características de cada uno de estos fenómenos. a Jos que la 
imaginación del hombre denomino dioses. surgiendo así el dio1 
de Ja lluvia (llustr. 28). el dios del viento etc. por lo que a su 
visión la podemos denominar "mítico-religiosa" 

llustrao<>n28 Tlállc.d~sde~ll\Nla 

' ·--'"'"··---' 

El hombre prehispánico conocían los fenómenos naturales 
gracias a su gran observación. que fe permitía saber cada 
cuando se repetían los cambio; de estación. lluvia-sequía (vida
mueneJ. pero al no poder explicarlo" busco la causa o potencia 
que provocaba esos fenómenos. siendo en este momento 
cuando per.onifico aquella causa ó potencia en espíritu. deidad 
o demonio. ya que consideraban que estos fenómenos son las 
manifestaciones de Jos dmll's. no bastimdole con pe"onificar 
aquella causa. también la representa. un e¡emplo de ello es fa 
11guiente imagen donde se iepre\entó al dios de la lluvia 
rompiendo las nube; (llmtr 29) 

~a@JD16'~ 
rr D ~ ~ r 

1 

d.R&. ~ .. fa) 
~~~~@®~ 
i~~eJe®©COO~ 
~Gl\TJ 89@~ 

-~ 

er ... fJ©tl80© 1 . . : .. . , 

.,:., ;;¡, /).\ ·~·~ r~~·W .• ~ '"--' .,fA ··~ 

,1.; : ~~~;._J -~ 
11 .·· W!f!J '!!' 

llustraotrl 29 El d.os ae la llLii~a rompoerioo las nubes 
Códiee Tro-Cor:.es;ano curtura maya 
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De acuerdo a la manera de pensar del hombre prehispánico, 
respecto a sus deidades (principales), estas necesitaban, de la 
ayuda de otros seres a su seivicio que eran consideradas como 
deidades secundarias. De esta manera, para que lloviera, el dios 
de la lluvi.1 tenia a su seivicio a las s;rpientes de nubes, que 

moran en el interior de las momaiias; las se~lientes reciclan 
toda el agua posible para subir posteriormente al cielo, y una 
vez en el cielo, por orden del dios de la lluvia se desprende de 
su carga preciosa, siendo este el motivo por el cual se pmcipita 
la lluvia sobre la tierra. (llustr. 30) 

191 G:ie(!)t¡ 

arm 
~ 

F~ 30 La !e'Jl1ente palb<!a en dos. el fin de 
las lluY1as COdice Bcrg1a cull\lra náhuau 

Así el mito es para el hombre prehispánico la realidad, por 
medio de la que so ha formado y da cuenta de su evolución. 
Siendo de esta manera, como a través del mito comprende al 
cosmos y su posición ante él. descubre el sentir y significado de 
todas las circunstancias terrestres y del plano divino. 

A las monta!as se les consideraba como recipientes del agua. 
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Por la necesidad de plasmar y tran1mitir su forma de pensar, es 
como se genera la creación de objetos, figurillas, etc. convir
tiendose de esta manera en un ane mitico-simbólico, en donde 
se funde lo natural y lo sobrenatural en una sola materia, ya 
que en las formas resultantes se elimina lo realista, acentuando 
primordialmente la forma simbólica, siendo este uno de los 
factores por el cual nos cuesta trabajo comprenderlo por 
quienes nos educamos con otras normas ópticas, culturales y 
espirituales; aunado al hecho de que es en torno a estas normas 
corno surgen las vivencias y el conocimiento del creador del 
ane. Recordemos que en la creación de cualquier obra de ane 
no sólo es decisivo Jo que ve y siente el artio,ta, sino como lo ve 
e interpreta, aunado el hecho de que el OJO humano omite y 
añade lo que desea captar ya que no trabaja como un aparato 
reproductor o cámara fotográfica, debido a que detrás del ojo se 
encuentra el cerebro que deC1de captar y transmitir lo que para 
el considera esencial. dejando en segundo plano aquello 
secundario, como lo describe un viejo proverbio chino: 

"1:1010 n• Jo q11t1 Ja menre qwue • 

j 
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L1 selección que el hombre realiza al recibir las impresiones 
ópticas muestra lo que para el es la realidad, por lo que el 
hombre prehispánico, arraigado en el mito, impregnado de este, 
lo utiliza para interpretar lo que ve, deduciéndose que su ver y 
su pensamiento son míticos como lo seilala Paul Westheim, al 
decir que el ver del hombre prehispánico es "un ver que 
descubre en todo Fenómeno un sentido mítico"11

, como lo 
demuestra el simbolismo que se le confiere a la guacamaya en 
el Popo! Vuh. (llustr. 31) 

llU!traoón 31 Cabela de guacamaya e1bhzada. 
culturaMeuca 

21 Paul Westhe1m, Ideas Fundamentales del arle orehisoanico en 
__J,ltw. F CE México 19911327 p.) p. 24. 
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1.- ESTILIZACIÓN SIMBÓLICA 

Corno ya íue señalado anteriormente. para la comprensión 
del lenguaje simbólico es necesario auxiliarse de la historia y 
del mito, extrayendo de ello1 su esenrn, l'S decir. comprender 
lo que represl)nt.in y con ello obtener c..11 significado; e1ito se 

debe al hecho dl• que los sentidos transmiten principahnl'lllt' la 
apariencia de las cosa". a la"i que se les pueden atribuir d1\'ef\t1'i 
interpretaciones, corriendose el peligro de no poder darle la 
interpretación correcta para la1 que hwron creada-. por tal 
motivo el arte prehispánico se ba1io en Id interpretación mi1ico
simbólica. no limitándoo.;e al a'ipecto físico liniramente 

Debido a e"o se genero un arte simbólico, con el 1imboli1mo de 
la mente mi1ico-mac¡ica, para la cual la reprt>wr11ación vale 
tanto como lo representado; por tal moti\'o el art1'ilil no trato de 
reproducir la naturaleza en su aspecto aparente, smo que creo 
obras simbólicas, compuestas de formas tornadas del mundo 
objetivo, pero desarrolladas en base a su relacicin mítico
simbólica, por lo que el arte prt>hispánico en general comparte 
una base común, la de uníl vii;1ón mltico·simbólica, ya que pJra 
el artista prehispíinico la 1t~illidad i..e encwrra y expre~a a travti., 
del mito, y para pode1 expre1arlo ele manera 1anqihle, tuvo que 
recurrir a un len~1uaje simbólico. Pn el qw: cada una de la\ 
imílgeneo, e"i una figura "iimbólica qup lleva con 'ligo una qran 
signifirncion De e1it.1 mam!rt1 podemo., t1firmar que wdo<i lo\ 
simbolo; p1el11sp~nico1, lejos de ser creaciones ca¡Hirhosa1 de 
un sólo a1t10,ta. ¡~t11wneren íll Climulo dti pemamitinto\ e idlW~ 

de la comunidad lrecordt'rnos que la cosmovi11ón del homb1e 
prehispáruco en c¡eneral, estahJ con11i1uida pnnc1palmeme por 
los milos), que son 1ep1e1t•n1aclas a 1r.rvé1 ele simbolos Enue J¡¡ 
representación y el modelo plll1de IMber una st•me1a111¡1 óptico 
sensible, pero esto no es decisivo, lo quu si lo e'i ll•allnente, es 
la relación entre amba'i: relación de índole mítico·simbóhca, 
que puede l!Jn1for111ar la realiclod en otra 1ealidod imaginaria y 
hacer qw el lenómeno natural adopte, una existencia 

Carl Jung llego a convencerse de que el md1v1duo posela a la vez 
un inconsciente personal y otro colectivo El primero estaba 
conshtu1do por material especifico del 1nd1v1duo. y et segundo 
alberga la herencia mental comUn a la humanidad o bien a su 
comunidad 
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trascendental. Por tal motivo no se representa al objeto mismo 
sino, la significación que tiene el objeto en la conciencia mítico· 
simbólica, por lo que en lil creación artística se subrayan 
irnicamente cierto< mgos, suprimiendo todo aquello que no lo 
hace carac1eri1tico de e1ta expresión, es decir con claridad 
re/,Jlil'J, con la idea de establecer un vinculo emre los hombres 
y favore1ca el di.iloqo con el mundo divino. Corno ejemplo de 
esto tenemos la e11ilili1Ción que hizo el artista de las formas 
naturales corno lo dernueslra la estili1ación del jaguar. 
11l1111r. 321 

Este sunboli;mo se aplica también ill uso del color con el que 
estaban decorados los d1"e"o.1 objetos y elememos arquitec· 
cónicos ya que "se puede suponer y con fundarnen10 que los 
colores nnsmos 1enian también un contenido simbólico cuyo 
significado por desgrana se ignora "" 

ltustracói 32 Hombre d.straza.:10 de Ja~ua· Cu~~ra Mata Copa11 

:: Char Novoa Magallanes. E5DfCIO y forma en ta y1si6n 
~.UNAM Mé11cot992¡t98plp68 

.l 

] 
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l. t.- ESTILIZACIÓN 
DE FORMAS NATURALES 

Recordemos primeramente que la estilización simbólica 
prehispánica tuvo como punto de partida una inwnsa obser
vación de la naturalt•za, de cuyas forma\, dependiendo del fin o 
de Jo que Sl' quisiese exprl'sar. se imponía la nLn~idad de 
rnodtfirar L'I fenómeno óptico. dándolt• un aspecto más abstracto 
para consl'rv;u miÍ'i y mL•jor al simbolismo que se deberia de 
manifestar y comener. exptesándolo de una maneta ta111¡1hle 

De tal forma que el empleo de figura1 naturales (sirnholos) en 
las artes plásticas es una de las principales c.tranerísticas del 
arte prehispánico. a tal grado que podernos decir que el arte 
mismo se basa en la representación (bidimensional y tridunen
sional) de Jos reinos vegetal y animal a los que estiliza en n.i1·or 
o menor grado dependiendo de su concepción y de su 
interpretación mitoló9ie<1. 

En este caso tornaremos corno ejemplo la l'Stilización del reino 
animal y muy especialmente de la serpiente, debido a que este 
animal lo encontramos como elemento constante en la mayo
ría. si no es que en todas la1 culturas prehispánicas. 

Siendo muy posible que la representación tan frecuente de Ja 
serpieme favoreciera el calificativo que los t•spaitoles dieron a 
los pueblos prt•hispánicos de demoniacos y satánicos; pues 
mientras que para el hombre preh1spilmco la serpiente cuenta 
con vanos atributos como: la serpiente de fueqo que simboliza 
al tiempo. la serpiente de nube que representa al dios de la 
caza. la serpiente emplumada (llustr. 33) es la de mayor 
importancia en toda Mesoarnénca Quetmóatl (fusión de 
serpiente y quetzal) a quien se le considerada corno una de las 
deidades primordiales de la cosmovisión prehispánica. ya que 
esta conocía el inframundo. el mundo terrenal y el mundo su
perior o divino, pues la serpiente cava un hoyo en Ja tierra, se 
arrastra por el p1~0 y puede trepar a los arboles y con ello llegar 

a las partes altas . Esto lo podemos comprobar con las diver.;as 

Alberto Gozilez Aya la. Apuntes del cu110 fill!.!lllill!LfiltU 
~ U A M ·X m1me6¡ralo 1992 

y muy variadas formas en las que se represento a la serpiente, 
dependiendo del significado y simbolismo que representaba, 
como lo demuestran las siguientes ilustraciones 34, 35 y 36. 

l!ustrao6n 33 Oue:zalc6a~ serpoente em?t;ma-ja 

47 



· 111·:··, ... . 1'j .:·;,: 

,,,. ·-
-·.; ·~... . .,< 

11ustra:iOn :'4 SelJ•er~e ce cascabel enro::a:la Cuttura Meuca 

llusuao~' 36 Ser,:enles que enmarcai y forman el d•\CQ d~ 
~ego de pelota 
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1:1.1s~a:i:in 3~ Sefper.:e óe pl1.1-nas pteQ0$aS Cu~u'3 
Me•iea 

En contraposición total encontramos la visión\' el concepto que 
tenía el espaúol de esta época sobre la serpiente, pues la 
cons1d1!raba como símbolo de pecado (pasaje bíblico de Adán y 
Eva), dicha concepción fue aumentada gracias a que los artistas 
de la época para la representación de los seres demoniacos 
utilizaban principalmente sere< sobrenaiurales con partes o 
forma de <erpien!e. 

Todo ello mflu1•0 de una manera sobresaliente para Ja 
desirucción y dew.1lorización del ane prehispánico, llegando al 
grado tal de gener.ir verdaderas campañas de destrucción en 
contra del arte prehispanico como lo describe Alamán: 

7os rtlbywsos acomp.uiadtis dt" los nüios de /.Js 
escuelas J' de Jo.~ c.1tt\-1im1•1ws m.is instru:dos, 
cc.>/ebrab.m rwSa en ptíblsco con la t7JJj'llr solt111midJd 
que ¡>Odian. )' co11clulilo t'I s.mto s.icnficto. 1run en 
{Jf'Ofesión al ¡waje e/onde h.ib1;111 Tt'Unido los ido/os y 



otros objetos de la s11¡wstició11 de los n.11urales. y 
CdJJt,111do el salmo J 13, St' t'Jf.'C11t.1b.1 sobre los ido/os 
t'I comt1mdo dtl c,u/.i iwsicu/o 

El 11urt11/o dt•I mi.rnm1•ro /Jac1.1 11111011rtiS J'ltYl.11os 
dquel/os mit•mbml d1•/ tdolo, Cllf<1 i1111t1/itl.1d /1.1bí.1 
c.wt.ido t•l prvft.'f,1 rml. r los 11111(//.1dws de J,1 esrne/,1 
fÍt'l]'lléS de Ja Ct'lt1/1JVl1/,I, COll ynt,1 J' a/g,JfrllJ 

insultaban los n1stos 1mwlados d1•/ simulacm qm• pvr 
tantos stglos habi.111 .1dor,1do Sll!i ,1bu1•/os. li1 
dt 1srri¡x1ó11 co11tit11J.J ,1/ 11.m.1r t•/ ,wtor cónw la 111is111.1 
hog1w1¡1 comum1;1 J.u· dt'llf,u/1•s J' lo.\· cód1a1s ¡imtados 

que collt111JÍJ11 /os .111ah1s Je aq1111llos put>blos ¡ 
1 

Fué en siglos posteriores cuando se empezó a comprender y 
valorar al arte prehispánico. comprc11>1ón y valoriwción que no 
culmina hasia nuestros días. 

A Ja par del empico común de Ja scrpit•mt•. cada una de las 
diversas culturas prehispánicas cuenta con animales propios y 
característicos de su cultura. como los Olmecas con el jaguar. 
símbolo del univef'iO, día y sol por su piel. noche y obscuridad 
por sus manchas negras, es el crci.ldor de todo lo existente y 
responsable de todas las calamidades. Rugido, rayo, fuego y 
trueno, también es la tierra por que camina sobre ella como 
duei10 orgulloso y devorador de vida que nace de las cavenlils, 
entrada y salida del cor¡11ón de I• tierra. 5111 olvidamos del 
colibrí de los aztecas, el iiguila. la mariposa. etc. Siendo Ja 
serpiente, águila, jaguar Ja trilogía primordial y superior de 
Mesoamérica. illustr. 37) 

23 Lucas Alamán, ~.T. 11, Edil. Jus. Mélico 1942. p 136. 
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1.2.- EL COLOR \' SU SIMBOLISMO 

En el México prehispánico el color jugo un papel muy 
importante por su contenido simbólico en la vida del hombre, 
por lo que su uso presenta semejanzas dentro los diversos 
pueblos mesoamericanos; el uso simbólico del color se muestra 
como un acuerdo entre las diversas civilizaciones, su empleo no 
era resultado de la casualidad o de la arbitrariedad, por el 
contrario respondía a un lenguaje previameme establecido 

El empleo simbólico del color se utili1.aba en todas las esferas di! 
la vida del hombre prehispiinico, así el color se expresaba en la 
vida religiosa, en las ceremonias. en los mitos e incluso en la 
vida cotidiana, sin olvidar el empleo astrológico que se le dio al 
color, ya que cada íl'ilro tenia designado un color especifico. sin 
olvidar que el caso de los rumbos cardinales 

El oliente, lugar por donde sale el Sol, lucero del alba, 
simboliztlba la primavera, se identificaba con el color rojo y el 
glifo "caña", estaba regido por el dios Xipe desollado, era la 
parte masculina del universo. 

El poniente, lugar por donde se oculta el astro re\•, lucero de la 
tarde, simbolizaba la sabiduría, se identificaba con el color 
blanco y el glifo "casa", estaba regido por el dios Quetzakóatl. 
serpiente de fuego, era la región de las mujeres conocida como 
Cihuallampa. 

El Sur, representaba y simbolizaba al Sol de la guerra florida, 
se identificaba con el color azul y el glifo "conejo", estaba regido 
por el dios Tláloc ó llutzilopochtli para los mexim, esta región 
se relacionalk1 con lo húrrn!do. 

El Norte, representaba y simbolizaba a la noche, la guerra, la 
muerte, se identificaba con el color negro o amarillo y el glifo 
"cuchillo de sacrificio", estaba regido por el dios Tezcatlipoca, 
era la región del frío y de los muertos. 

El empleo de ciertos colores perdura hasta nuestros días, tal es 
el caso del uso del negro para los funerales, o bien el empleo del 
blanco por las novias al casarse, pues el blanco era el color de 
las mujeres. 
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Todo ello a quedado demostrado gracias al avance en las 
investigaciones arqueológicas, donde se ha comprobado el 
espléndido colorido de las ciudades precolombinas, ya que para 
reproducir y crear su entorno el hombre prehispánico uso 
intensamente el color; en su arquitectura religiosa como civil 
(llustr. 66}, en la escultura, en donde gracias a sus significados 
simbólicos aumento la expresividad de las obras en su con
junto así como de cada uno de los elementos que la integraban. 
Así también lo encontramos en la cerámica. en los murales, 
donde la pintura tuvo un caracter altamente simbólico, pues 
todos y cada uno de los colores y tonos que de ellos se 
desprenden forman parte del complejo ritual animísta y mágico 
del pueblo prehispántco 

El color también lo vemos presente en la vestimenta diaria, 
como en la ropa ceremonial y de ocasione1 especiales e incluso 
sobre el cuerpo nü1mo que en algunas ocasiones era cubierto 
con color 

Por todo esto se afirma que el color estaba presente en todas y 
cada una de las creaciones del hombre prehispánico. 

Por la gran importancia que tenia el color en la vida prehis
pánica la producción de este alcanw un sorprendente grado de 
desarrollo. para su elaboración se empleaban substancias tanto 
ve~etales como animales y mmerales. rnyo modo de prepara
ción permaneció celosamente guardado durante mucho tiempo, 
pero desafortunadamente se perdió poco a poco, más sin 
embargo este se conservo en Cierta medida en la aplicación del 
color sobre los templos cristianos, donde el color no se utilizo 
únicamente con el fin de brindarle una protección al edilicio de 
los medios naturales, si no que fue el resultado del simbolismo 
prehispánico con la concepción cristiana 



1.3.- ESTILIZACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

Los artífices prehispánicos cuhivaron y desarrollaron las 
artes con el objelO de aplica1las como medio1 de exp1l'\1Ón, a1i 
las pinturas, estatua\ y los wlievcs, 1_;011 frl1\P'i de la L'\Cnlura 

monum~ntal expll'sada en l¡i a1quitccturil, dondl' lo"i calqul't· 

zamines e1crihieron 1•n dt• la1 pir;im1d"'· tP111plo1. p.ilario1, 
tumbas. etc. su,1, conocim1ento'i· cit>nt1f1co\ filo\Ol1Co.., y reli
gio"ios. heredándolo"i a l1l'i qeneraciones \'eniclt.-ir.1\, c¡111t•nel pard 
lograr una comprensión m.í, profunda ;e auxilian dt• \U 

imerpretación simbólica Como ejemplo ele ello. tenPmo1 el ca10 
de Ja pirámide, ya que no híl\ta con comptt>nrler "ill "il\Wrna 

constructivo, cálculo. t>tc pue1 la pir;imicle '" un.i 'imem, un 
símbolo que a pesilf de haber lirlo conltruida "iObrt> la tierra no 
pertenece totalmentl' al mundo matt•rial. "illlO qt1l' t.imbién 
pertenece al mundo ahstracio y espiritual desde 111 onqen, ya 
que la pirámide es la manift>ltación tangibl~ de un pen1,am1en
to. idea o sueño, al igual que todo en el universo, sin embargo. 
la idea es animada y explicada por un l'er mí1ico-simhólico 

Dios creo las montañas naturales y los hombres crearon mon
tañas artificiales, a las que denominamos pirámides. por lo que 
el hombre. se vuelve mano de dios al crear estas ohras de arte. 
Por tal motivo resulta lógico comprender el por que los sabios 
de la antigüedad se oblitinaron en mantener y pre'>ervar este 
lenguaje, cuyos 'ºnielo\ son los agentes creadores del mundo; y 
su escritura es de 1111titución divina. La1 pirámides simbolizan 
los principios creadores de la naturalela. principios geo
métricos, matemáticos y a11rológico1; asi el hombre prehispá
nico hace representaciones del cosmos a través de su arqui
tectura. donde como lo señala el arq Agustin llernández. se 
represento al cosmos de una manera geometrica (llum. 38). En 
la pirámide se relaciona la realidad con el sueño. lo humano y lo 
divino; por ello los templos se encomrahan en la parte superior 
de las pirámides .• representando que los dioses habitan en los 

planos superiores . 

Calqueztamme · Arqu11ecto en nahuatl 

Alberto Gonz!lez Aya la. Tesl! de Maestrla, fl 1rqnilr¡;do 9e IO 
morfologias urbanas antiguas y un caso de estudto Jeol!huacan 

l!~stra:ion 38 Al lre:-:e la ~ra!l'.1~e der norn~e y a' f:>"OO la m,y,ta~.a de bS dfOSM 

A la par, esta teoría es relomda con la definición original que 
tenían las construcciones que actualmente llamamos pirámi
des. que en la epoca prehispánica eran Tecalts 

"Ji,·JJ1 - C.l5.l rl<' /Jws. .ulor.iro110 I os har de mur 
d1srmt.a· arqwtecwr.is. dt"idt1 /,J mNwnwmal hasta el 
s1111p/e tablildo. Su colo<i1CW!J c,is1 SZt1mprt1 ol>fífffe a 
/,1pvs1nó11}'11wri1111enw d11 los cm1rpvs cel11sres 
St1 co11S1dt'r.m /U!}Jrt'S sJgrados. 11xc/us1ms para ren· 

'I dtr t•/ culto llf•crs,mo a Jos dwses J. 

Definición que concuer~~ con lo descrito por diferentes auto

res, como Remi Simeon quien define al tecali como sinónimo 
de templo y literalmente como casa de Dios. Por ello nos resulta 
lógico el suponer y comprender el por que de la mo
numentalídad de estas conmucciones. 

UN A M t996 p 
¡.;Adela Fernindez. 01ccionar10 nlual dt yocu nahuas. Edil 
"Panorama. Mé.,co 1990 1783 p 1 p 485 

Remi S1meon. 01cc1on1110 de la lengua nlhuatl o me11can1, 
Edil S XXI. Mélico t992 )783 p) p 385 

St 



2.- MONUMENTALIDAD \'PESANTEZ 
VISUAL 

Esta monumcntalidad y pesantez se debo principalmente a 
su origen, base de su conwpción y finalidad para la que íuernn 
m•adas estas obras arquitectónica'; recinto y lugar de ll'Unión 
del hombre con los dioses; caso similar sucede en la actualidad. 
cuando diseñarnos un proyecto para pcr.;onas de una talla 
grande, por lo general el proyecto es de amplios espacios y 
proporciones. relacionado también con la importancia y poder 
que se qmera representa por medio del inmueble. aunwmando 
su escala en relación directa con los usuarioi; y sus intereses 
(arquitectura del pode1); aho1a imaginemo' la escala necesaria 
para una casa destmada a los diosci;, <iicndo üste uno de lo'i 
principales factores por el cual considero que se desarrollaron 
p1oyectos monumentales. y al mismo tiempo el hombre crea 
estas pirámides. para que estas aparentasen ser montai1as y 
como tales necesitaban proporciones monumemales, ya que si 
bien los dioses crearon las montai1as nawrales a una escala 
sorprendente. el hombre también tenia que crear sus montai1as 
de una escala considerable, en relación din.•cta con sus 
posibilidades. 

El elemento principal de Ja arquitec!Ura prehispánica desdl• su 
inicio íue el basamento, el cual se amplio <'n sus diml'nsiones y 
proporcionel conforme adquiría 111a1·or importancia dentro dl' la 
vida prehispánica. por lo que su primera tendencia fue la de 
agrandar.;e con tendencias a la monurnentalidad siguiendo la 
formación lógica de la naturalelil. a la que trataba de reproducir 
al querer que la pirámide alcanzam la monumemalidad de las 
montatia1. (ilustr. 39) 

Esta tendencia con el paso del tiempo se depura y perfecciona. 
posteriormente no se lirniwba a la simple aglutinación de ma· 
terial, sino que trataron de generar el mismo efecto de 
monumemalidad sin el aumento de material. como ejemplo de 
ello tenemos a la pirámides del Sol de Teotihuacan, que gra
cias al manejo de la perspectiva de sus taludes logra aumentar 
el efecto y la sensación de monumentalidad, generada en base 
al manejo de las proporciones de la forma a las que en algunos 
casos se les dilata; e1ta dilatación puede ser aumentada 
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med~mte efec1os ópticos basados en la perspectiva. donde a 
pesar de que la proporción venical es menor a la horizon
talidad de la ba1e. es a través del manejo de estos efectos óp
tico1 (per.;pectiva. escala, proporción). como se logra dar el 
efec10 de pesantez. logrando con ello dar ma\'Or énfasis al 
líllnano \' a la escala. E1tos son algunos de los motivos por los 
cual"' 1e lt• a denominado arquitectura monumental o "ma
siva" como la clasificó el Arq Abraham Zabludobsky. 

E1ta proporción exaqerada del volumen y del espacio en la 
arqnitectura "' un claro ejemplo de la pesantez. como inva
riante de la arqu11ectura preluspámca, ya que a esta misma 
caracterí1tica Ja encontramo' presente en todos los horizontes 
de la arquitectura prehi1p.ínica, desde el preclásico en Cuicuil
co. el clá1ico en Teot1huacan hasta el posclásico en Tenoch· 
tili<in, en que era uuhzada principalmente como mues-tra de 
poder y dominio 

_,, 
·~"°''.-t: .. (,. ~-~~~~. . ..};:,1~ ~ 
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llu!itracó'l 39 Recotis?n>X'6n de la p¡1ilm1-je de T er.a,'t!Cd D·~o ~ria:ia Ma"Q111n.a 
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l· FORMA PIRAMIDAL 

El simbolismo contenido en las pirámides se manifiesta 
hasta en las formas básicas que se utilizan para su confor
mación, en general integradas por (todos o algunos de los 
siguientes elementos): Terraplén, Talud, Tablero, los cuales 
tanto en planta como en alz~do están basados en las tres figuras 

básicas más el rectángulo, aprovccl1ando las cualidades plás
ticas, visuales y simbólicas de estas: 

El Triángulo 
Se ap/1ái pri11n¡ut111mte m afucio mmo talud y!o 
terraplén d.i11dol11 1.1 fomu triJ11gular a la pir.im1de a 
pesarc/11 st1r esm/011.1d.1. (P¡r,Jmidtl del Sol. de 1.1 lum 
etc.}.(Jlustracionrs 40. 41, 42) 

El Circulo 
Se r1plico est•tJciJ/mente e11 planta (Pirámide dt1 

Cuirn/co, Ca/1xtlah11aca. rte.}, siendo el Caracol de 
Chichéu Ju,1 uno dt1 los pocos e¡emplos de Sil 

ap/ü:anón en a/zado.(llusrracio1lt's 41.42.l /,JJJ 
Al circulo, por su form.1 st1 /t1 relac1011ó con li1 bói wla 
celeste. ¡;1 que esta se obsrrm como una cúpula que 
cubre la tit1fr.1. s11111ejal/te a 1m,1 esft1r,1 conad,1 .i 1.1 
nlltad. 

El Cuadrado 
Se aplico pri11cip.1lmt11Jtti en pla11ta. romo Jo muesrr,111 
Ja 1m¡vria de las pir.imidt•s p1t•h1s¡Ainicas: [,¡ 

Pirámid11 drl Sol, l,1 de Lu11rt fa de KuJ.ulc.in rte. 
//lustraciones 41. 421 

El cuadrado al igual que Ja cruz. n•presemaba los 
cuatro pum os carrfmalt•s. /,15 cwrro est(1cio11es de a.10. 
e incluso para rarios amores rt'P1t'St'Jll,1 J Jos cu.mo 
elemfYntos, etc.. l'or s11 parte al rfft,irlyulo t111 ,1/1.1do 
es e} tablero cJásJCO f' t'IJ pJ,11/ta del forma 11 l'afl0.5 

palacios y co11jumos memon•s. 

En relación al simbolismo que representan estas figuras 
geométricas Rudo! Koch señala en "El libro de los simbolos" 
!Edil. Tomo 11, México 1994): 

01latac1ón del cuadro ó unión de dos o mh cuadrados 

• fl .. El triángulo es un antiguo emblema egipcio 
dela divinidad y también un símbolo 
pitagórico de Ja sabtduría. En el cristianismo 
"' tomó como el slÍllbolo de I• Triple persona 
de Dios 

0.- t7 nír11lo. 110 u1111111ulo111 prmC1pio ni fin. es 
ta111b1e11 rl signo de /!Jos o de Ja ftem1dad. fl 
cürnlo s1111bo/Jla Mmb1é11 el ne/o dl' 11101•1miento 
ClfCIJÍ.Jf (' lllf1JU(,1bh•. 

~--El cuad1¡ufo t.'S f'I en1bh•r1JJ del mundo y de /J 
rJ.JturJ/t'la. En i>J t•sta srmbo/1zado el ntimero 
rnatro: ue11e w1.1 mult1t11d de s1gmficados. como: 
los cuatro elt•mt•nto~·. las cuatro esqumas de los 
cit1los. los CfJJtro 1)1.,wyr1/JStJs, los cuatro ríos del 
P.1raiso".fl'er p 2271 

Triángulos. circulos, cuadrados, conforman un conjunto de 
símbolos que a traves de los años han subsistido, traspasando 
fronteras y se han mantenido vivos en el hombre, en sus objetos 
y en su arte. 

En et caso de algunas pirámides, es notorio el que su vertica
lidad y sentido de ascensión, que fomenta la relación y vinculo 
con los planos superiores, se genera con elementos horizon
tales superpuestos, sury1endo de esta manera la forma 
escalonada. 

De tal forma en la pirámide se encuentran contenidas tanto la 
verticalidad de los planos superiores con la horizontalidad 
(material y terrestre) de los planos inferiores, que a pesar de su 
condición horizontal se dirigen a lo superior, al igual que el 
hombre, quien estando unido a la hori1.0ntalidad y materia
lismo de la tierra, la l'erticalidad de su cuerpo se dirige a lo 
superior. por tal moti1·0 la cabeza que gobierna al cuerpo se 
encuentra en la parte superior de este. 
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En relación al hombre, depende de cada uno escoger que tipo de 
cuerpo es el que desea tener (simbólicamente), sí el de un 
minotnuro, en el que la cabeza es de animal. por sus pen
samientos, emociones l' obras, o bien de centauro, quien a 
superado todo ello y por tal motivo la parte superior de 1u 
cuerpo e~ de hombre, siendo el ideal, el ser un hombre 
completo. 

l'ERTICAl Y HORIZONTAL 

Ctuce de tierra y llUl'iil. 
ángulo rl'C!o en el que nace 
la ml11t1tad del i·etde crecti11iento, 
s.wia y l'apor en busca de lo aéreo 
contm la gral'edad 
en su continuo descenso. 

Dialt!ctic.i de direcciones opuestas: 
el reposo /1oriwnt.il 
es b.JSt•. remare últli110 
de tu caida a ru asw1so. 

El hombre es inren11edi.1Tio 
1111tre las dos p.1ralelas 
tlermycielo. 

Construir colu11ma y alguitrabe 
con el ni1 ~I y la plomada 
Vtolemo choque l'tSUal. 
Venical r horizontal porrific.idas! 

Ag11suí1 /lem.fodez N. 

Alberto Gonzátez Ayala, Apuntes del cuno Araultectura Afie y 
~ U.A.M.·X. mimeógraro 1992. 
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El simbolismo qtm encierra la forma piramidal puede ser un 
factor importante por lo que se encuentren pirámides en 
dive1>as partes del mundo; en lugares en los que a pesar de 
que no existió relación alguna lolicialmeme). se desarrollaron 
proyectos similares dl' arquitectura. como l'n el caso de las 
pirámides. 

En este sentido recordemos. qul' asi romo en Mesopo1amia se 
construyeron Zigur.1ts. como en Ja ciudad de Vr lllum •lJ). l'/l 
los bosqups Khemers 1e erigieron IDI ll'mplos mo111aña. sin 
olvidar los ejemplos piramidales de P.ikisran "" l:'drrh Slrar. la~ 

de la lntlla e Indochina como la de l.abak S1bl'duk en Sum;1t1a. 
asi iambien los pueblos p1chisp;inicos crn11t•1on pnamidl's para 
cotocar 'iobre ellas tl1mplM, t>ll'v.:indolo-; d1rPclilmenrP J Ja 
esfera de lo divino Por lo qtll' las p1r;im1dl's prehisp;imcas 
tien~!I \111 común con las ;1s1átim (llustr 44), l'!JipCtos (llum. 

45), eic el simbolismo quv reprewman, a1111ado d 1u posible 
origen y destino para las que fueron ere.idas, a1i como ;1lguna1 
de sus relaciones ~wornétnca r ll!iJft.'/fliÍ!ifJ't. Jlt'ro t1 pPSilf de IJ 
gran similitud e.~i\tenlP emre ella"i, cada una cuenta ton raígos 
propios, caracwri11icos de cada una de las cul1t1ra1 que l.i1 creo, 

a pesar de que 1u origen y concepción fue la misma o 1imil,1r, al 
<ener esta'i culturas como hase de ítt concepción arüsttra un 
sentido y ver basado pnncipalnieme en la religión y el milo 
como se describió anteriornwnte. ya que "todo espacio tuvo en 
la hí<itoría de la arquit~ccura una idea. una sismolo9ía, donde 
las religiones hu1caron una forma de adecuar;e y generar ese 
ambiente mistico,"1\iendo precisamente el modo y la forma con 
que 1e auxiliaron los distilllos ar1istas (de todas y cada una de 
estas cul!uras) para manifl'srnr y expres;1r este conocimil'nlo el 

En 1eJac16n a la simiJiruo e~a1e111e en el arte pretuspanico con 
diversas culturas asratrcas cama la de la lnd1a. Cluna, Japón. 
Indonesia ele Pere Bosch Gimpera en su libro 'la Amt11ca 
¡uen1span1ca· desarrollo un ardua traba¡o comparativo del 
a11egene1ado en estas cu!luras demoslrando Ja eu$!enc1a df! 

0
un ~ran pa1ec1do p/.islico y concep1uaf ttH1e estas culfura5 

En el caso de las ;mámides del ~alle de G1zhen a pes.u de la 
aparente arlerenc1a en cuesl!On de función. al estar catalogadas 
como sepulcros. es precisamen!e esu !unción por la que se 
1elac1onan aunm~s. reco1demos que es a lra~é-s de estos 
sepulcros com(I se asciende a los planos superiores cumpl1:!ndo 
con su función de relacionar a lo mfenor con fo superior 

2~ Pablo Oumlero. M.P,WmilU!L!L&2llLtttht!i..Mtill.lli. 
u A M ·X Me"co 1990 f669 p) p t72 
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que genero las diferencias existentes entre cada una de ellas. ya 
que pueden coincidir en el aspec10 general en más de algún 
punto, pero difieren en1re elf;¡s por Jo menos en uno de sus 
rasgos, por lo que podemos ;¡firmar que si bien todas las 
pirámides ;on 111nila1es (en uno o varios puntos), cada una de 
ellas es lloica, grilcias a ~us caractt.>rismas propias, }'ª que en 
ninguna civili1,JCió11 an11gua, dentro de un;¡ misma cultura y 
un;1 m11ma epoca se crearon dos p1rJmides idénticas 

' ~ t . ' - , .... ·-. . ·:;;·.::·:-::· 
' V~" . ' '.J ,.,, <t."·'·,..-. .< 

'/ WJ • , A ,,;.: • ._ J: l Í • ,;t.r 

, .:!~ ~ -~'!¿ ........ ,· .{ "'~ ·''' 
~ ' -~ ,, ¡; '-,i. : ..... ' 

~ ·-?j" ·.'.• ! . ·\~ , 4j .. '.. -~· . s. 5 )•'. ,¡- .'. ·•. ·~"' .. :.····'. •• 
-! ' ·, ' 1;'' ... ff~ '':i::.N . 
'\; ~j ,. ··~· -?,r!- . ·.!' ¡ "to _,i_, 1 ·1 ~. 

/:us:ra.::ó'14) l.¡J'atdeUt 

Como <'Wmplo dl' es10 recordemos que la pirámide piehis
p.ínica es desde su1 inicios una p1r.imide l'scalonada, truncada 
en ranos cuerpo' (desde Cuicuilco. has1a el templo mayor en 
fonochtitlanl, asi como el hecho de que a fa ma¡•on'a de las 
p1ramides prehisp;inica' se les i11w910 pintura y escultura. 

.• , ,., . ._..,.,.,,,,,.,..,....¡,.w~,......,..,.,..\-i:",:,¡A:<:·-1'>~t>".:.;;¡';.:'.;_:l'»·{¡:,µ;,: • .;,"'"':.-...oj<·,.,1•"'"''·'«-"",.~''"',_,,,,. .• 
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l~ustraoOn 45 P113mldes del Ya~:e de Gt:eti Keops. Ke!ren y M.senno 

Las pirámides en su mayoría estuvieron destinadas a servir de 
base para los templos o casas de los dioses, a los que se llegaba 
gracias a las graderías monumentales que ascienden al templo. 
como escaleras dirigidas al cielo y a Jo divino, minsito 

bidireccional entre los P?deres terrestres y celestes, por tal 
motivo en estas escaleras no se utilizaron descansos ya que el 
camino a la superación y el desarrollo no tiene descanso; por tal 
motivo, como lo señala laure11e Sejoune, al referi~e a la 
pirámide del Sol complemellla esta teoría señalando: 

"/.is 111mu•rus.1s /l.1/nt.icw111•.1 que rodean/,¡ pirámide 
dt'/Jt~m ,1Jbergar los rt>llros piadosos de los d1scipulos 
}' dr S/JS gw;1s t1Splfltu.Jft1S. 

1.1 .ucr11s1ó11 J /.1 zorJ.J dnwa constltwa sin duda el 
tilw110 !/fado dt1 /,1 1111r1.1nón y debío rercstir una 
solt111um!Jd d1finl dt1 co11ceb1T 

Y prob.ib/emrme t'll /,1 r1111.i de esce mome anificial. 
por "1 /Jogut'TJ red11ntora, t.1/ minado penetrabd en Ja 
co11rn111c1a luminosa dt> lo CUt'rpoS celestes . .l5 

Todo ello se desarrollaba después de Ja muerte ritual, que 
simbolizaba el morir para poder nacer a una nueva vida, como 
Jo enseño Jesús el Cristo 

·No bJsta nacer físicameme. Uno tiene que nacer 
t•sp1riwa1111<'nce 1.imb1en s1 es que desea emrar al 
remo de Dws D,,¡ hombre solo puede nacer 1·ida 
huma11J. 11JJS del espintu S.mro nace una nuem rida 
qu11 proet1<fe cM rielo. ~ 

Juan3:5· 6. 

Sin embargo, mientras que en Egipto predominó durante un 
largo tiempo. una sola e im·ariable forma de pirámide, en 

Las escaleras y iampas. rompen con el mo't1m1ento horizontal. al 
d1r1girse y unir a los niveles 1nfe11ores con los uper1ores. por 
medio de las escaleras se puede ucender o descender 

~ Laurette Se¡ourne. El universo de Quetza1c0atl. F C E. Mh1co 
t9B9{201PIPP 99-tOO 

Esta ce1emon1a 11tual pos1tllemente cons1stia en abandonar la 
enwoltura terrenal. Quedando listo de esla manera para ascender 
a los planos superiores encontrando en este sentuio el mismo 
s1mtlol1smo y posible uso Que ten1an d1wersas p1rém1des 
preh1span1cas. egipcias e incluso algunos templos. del Tibet. 
China ~·de d1wersas partes del mundo. como lo han descrito 
a1guno1 como en11e e1101 Ed.a•d Schu•e. lobsang Rampa y 
laurel!e SeJOurne 
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México cada una de J,1s diferemes culturas creó su propio 1ipo, 
que era depurada conforme Ja cullura evolucionaba. 

En Tajín la particularidad es el empleo de nichos, Teo1ihuacan 
a1es1igua en la es1ruc1um de sus pirámides una voluntad 
artística que aspira a la armonía y al equilibrio. 

En la pirámide azieca se deslaca el 1alud, ascendente en ángulo 
agudo que empuja al tablero con vehemencia hacia arnha 
demostrando el brio. vigor y la indómita pasión, de exhibición 
del poder. 

La pirámide zapoteca. acentúa el carácter rnaciLo del volumen; 
se produce como en la grnca escalonada. por el contraste dl1 

movimiemos, la contraposición de enen1ias dándole al cuerpo 
constructivo una gran tensión. 

La pirámide maya es por lo general, un basamento relati
vameme bajo, pero gracias al empleo de cresterías alcanza una 
enorme altura y cobra gran impulso ascensional. 

La pirámide surgió de la reproducción humana de los elementos 
naturales como lils montañas. colinas, \•olcanec;, etc. comando 
por esta razón con gran armonía con los elemento<i naturale1t 
En algunas pir,irnides se aprovecho una montmia natur.il. 
recubriéndola con distintos hasanwntos quedando formaliLada 
la pirámide. 

La forma piramidal es la primera y principal forma que se 
realiza en la arquitectura prehispánica. con la creación de los 
basamentos, los que en su origen se formaban por plataformas 
con paredes verticales de poca altura siendo el aumento de esta 
altura la que obligo a modificar la forma de dichas plataformas 
dándoles una forma inclinada cercana al ángulo de reposo de las 
tierras !revenimiento), con lo que se logro una resistencia y 
estabilidad mejor, pero nuevamente con el paso del tiempo 
estas plataforma1J-basamentos adquieren mayor importancia por 
lo que se aumentaba su tamaño y altura. motivo con el que se 
mejoro la Cíllilfad de las construcciones en las que se 
incremento su volumen, gracias al empleo de la piedra labrada 
adosada con cal o con un mortero al metclarlo con arena, de tal 
forma se llego a la creación de las formas rnracterísticas de la 
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arquitectura prehispánica de terraplén, talud y/o tablero, este 
último se desarroJJo plenameme en Teotihuacan donde 
"consiste en un 1alud de una altura aproximada a un tercio de la 
alrnra total. del que sobresale un plano vertical enmarcado por 
una gruesa moldura en todo su perimetro, el plano así 
enmarcado se empleaba para alojar decoraciones pintadas o 
bien e;cuhuras "17 pero como Teoubuacitn ejerció gran influencia 
en toda Mcsoamérica es común encontrar taludes solos o con 
tablero en toda la zona. aunado al hecho de que el basamento 
se uuli7aba comúnmente en toda Mesoamérica, siendo su 
dPsarrollo el que variaba dPpendiendo del lugar, pero con la 
mlluencia ll'otihuacana éste desairollo. en cierta forma se 
volvió caractl'íistico de la arquitectura prehisp.inica. 

Así las 1nrámides prelusp;inicas monumentales o modestas, se 
elevan maJes1uosamenw en medio de !; espesa selva tropical, 
del bosque de matorral o de las alturas del Altrplano, estas con 
variaciones lógicas por su situación geográfica, tenían como 
base un mismo tema, rico en sunbohsmo cosmogónico, expre
sado a través de un lenguaje sunbólrco. 

Y no solo eso, nos folla por descubrir el código secreto 
empleado en las páginas de los inmensos libros de piedra 
constituidos por las construcciones prehispánicas. Para lo cual 
comamos con los mismos auxiliares en los que se baso el artista 
prehispántco para generar su creanón artistica, como lo son los 
elementos de la naturaleza, portadores del nusmo lenguaje, que 
a simple vista parece vano o elemental, con lo que disimulan la 
realidad\' la esencia de su wrdadl'ro lenguaie, por tal motivo el 
artista prehispánico empleo formas naturales. 

27 Char Novoa Magallanes Espacio y forma en la y\són 
~.u NA M. México 19121198p1p.62. 



4.- INTEGRACIÓN CON LA 
NATURALEZA 

La integración con Ja naturaleza esta basada desde la 
concep<:ión 111is111a del proyecto arquitectónico (de forma 
abierta); inspirado en una inw111a observación y abstracción de 
Ja naturaleza. descubriendo sus cualidades. corno en el ca>o de 
Ja pirá111ide; por su parte en el cuso del diseüo de conjunto. 
estas cualidades se to111aron muy en cuenta a la hora de gencrnr 
el proyecto arquitectónico, para que el proyecto se arrnoni1ara 
con el sitio, se respetan y uulizan de la llll'JOr manera posible 
las condiciones geogriificas del lugar. 

Los centros prehispánicos fueron "construidos para crear 
comunión con el cosmos. mimetismo con el paisaje. contacto 
entre cielo y tierra:·'" cada civili1ación los desarrollo depen· 
diendo de sus condiciones geográficas. 

A 111anera de ejemplo tomaremos de nuevo el caso de 
Teotihuacan en el cual se respeto la hori¿ontalidad existente en 
el valle. con Jos elementos horizontales que integran al 
conjunto. mientras que Ja verticalidad que manifestaba la 
naturaleza fue retomada e integrada al conjunto a través de las 
pirámides de Ja Luna y del Sol. favoreciendo la integración con 
la naturaleza ya que la arquitectura qenerada en Teotihuacan 
esta en pennanente dilílogo y armonía con la nc1turaleza 

Por lo que podernos afirmar que los vollimenes for111ales en los 
que se sustenta Ja arquitectura prehi,p<imca son pr111c1pal· 
mente en base a cuerpos horizontalt•s (plMas. palano\ etc.) y 
verticales (piriimidt•\), estili1aciones de 1.i naturall'!a. siendo las 
pirámides las formas más cluras retornadas de lu 11<1turale1a. 
montes, volcanes y montaiJU1l. 

Mientras que las lonnas honzontales aluden a 101 llano' y 
llanuras, así como a lai; superficiei; Vi'iualmente homolllalcs. En 
estos casos al hombre le fue oto1gada Ja misión de concebir el 
emplazamiento de un sitio e imaginar la solución de una 
pirámide y su pl¡11a. con la responsabilidad de que estos 

21 Street·Porter Tim. La Casa Mwcana. Edil rio11ega. JapOn 1992 
1272 p.) p 16 

armonizaran con el entorno. para Jo cual el calquetzamine 
contemplaba. absorbia y representaba de acuerdo a sus posi· 
bilidades y concep<:ión (simbólica, mítica y religiosa) esa 
grandela natural que fo rodeaba 

Por su parte en Monte Albíln tanto el alineamiento en ejes 
paralelos. como la variación en tamaño de Jos volúmenes 
armonila con las cordilleras circundames en una verdadera 
iml'gración ron el paisaje (11ustraciónes46.4 7. ver p 23) 

•¡ l.J ll.1!UfJ/ez.J 1 A°OS ro</t1J f !JOS Ciñe,· 5011105 

mcap.m•s de SJÍlf dt1 su ámbito t1 incapaces t.unbién 
de pe1wcr,1r e11 ella ntis p1ofund,1mente 

111v111ws demrode ella y le sonws ajenos. /labia con 
nosotros sin cesar y"º nos re1·ela su arcano ... 

A cada uno se Je ¡¡parece en una figura peculiar. 

Se esconde bajo 11ul nombres r fornJJS y es siempre la 
flJISl1h( 

Goethe 

... ,., ..... •··~·-..-4;1):··~ ,., ..... :J•,;:•.<'lf.1i~ ., ... '~~ 
,..~ ..... .-u,• .. i!:,!. ·~1·Qt •. ."',.. • • .• 

. .. ·:.e:¡..:~11..~.~~ 

llustraOOn 46 As~os de la a'QU~ectura de Mon~ Albái 
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"Una gran constante que puede apreciarse en la arquitectura 
prehispánica es el respeto a las proporciones del medio natu
ral. Esto se percibe en la amplitud de espacios ahienos de uso 
colectivo. Esta generosidad en el tratamiento de los espacios 
libres obedece a una profunda admiración por el paisaje; a una 
sensibilidad que en todo momento tuvo presente a la natu
raleza para construir en ella. A1í la obra arquitectónica. los 
espacios abienos y el paisaje forman un solo e indisoluble 
conjunto".'" 

En resumen el hombre prehisp,inico concebia el espacio en 
completa armonía con la naturale1a. considerándolo y creán
dolo para ser pane de la nmuraleza, manifestándose tanto en el 
conjunto como en las panes, en la textura. en el color. sin 
olvidarnos de su emplalamiemo, que siempre han respetado a 
la naturaleza. En conclusión podemos decir que son naturales 
pues retoman de la naturaleza su fuerza divina. transfor
mándola en piedras y color, logrando un majestuoso ane, 
manifestado por medio de la arquitectura, que al integrarse con 
la naturaleza se transforma en un ane superior. 

Los ceneros pwhisp.í11icos "t•staba11 comcruufos /JJta 
cm1r comunión nm el cosmos. mimetismo con el 
paisaje. comacto entn• el rielo r la til'ml Cada cultura 
creo forrms nuems: los zapotems lt1l',mtaron Monte 
Alb.in para a/canZJr Jos cielos, Ja e.m1/,1 mo1wmental 
de los teot1huac.mos. el lugar rlo11d1.• Jos hombn•s St' 
vuefre11 dioses. los 111.1yas eJJ Pah•nque t•ngieron en la 
selva un altar al culto )'el ro11ocimie1110 cósmico y la 
gw1deza de los mexicas se refle;a <'ti el Templo 
Mayor; n,,1s11me11 de su cultura y sabidun~1 .JJ 

21 Javier Pizarro y Claudia Schroeder. Ramlrez Vizguez. Garcla 
Valdés ed1lores. Méuco 1990 (269 p.I p 12. 

30 Street-Porler T1m. La Casa Me•icana. Edil. Noriega, JapOn 1992 
{272p.)p t6 
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S.- PREDOMINIO 
DEL ESPACIO ABIERTO 

Es necesario aclarar que este predominio del espacio abieno 
es produclo de varios faclores, deslílciÍndose el caso de la 
profunda inlegración y comunión que se genero enlre la 
arquitectura y su entorno, entre ciudad y medio ambiente. es 
decir enlre el hombre y la na1urale1a. 

Como ya se menciono, la a111ui1ec1Ura 1uvo como principio 
compositivo la reproducción de la naturaleza, y como en la 
naturaleza predomina la libertad visual. fue el motivo por el 
cual en la arquitectura prehispánica se le dio preferencia al 
espacio abierto, creando espacios que contaban con gran rela
ción e integración con el medio geográfico que les rodeaba 
propiciado por su forma abierta. 

El predominio del espacio abierto fue posible, gracias a que las 
condiciones climatológicas del medio ambiente favorecían el 
desarrollo de las actividades del hombre se lle1•aron a cabo al 
aire libre, reduciéndose a un mínimo las actividades que se 
desempeñaban en el interior, en cuyo caso se contaba con 
ventanas y amplias puertas que generalmente se dejaban 
abiertas para poder mantener el contacto con el exterior, e 
incluso se llegó a utilizar un mediador entre el espacio exterior 
y el interior, como lo fue el portal que prolegia de las 
inclemencias del liempo y sin embargo dejar libertad visual al 
exterior. 

Los espacios prehispánicos en sus relaciones espaciales se 
caracterizan principalmente en dos grandes grupos: 

"al Los espacios descubienos so11 ¡1•¡;irquic.i111ente 
fundamemales. r.wto e11 fom1t.1 cu,mtit.nfr.1 por el 
gran número de t•llos, como en fonm cua/itatmi. 
pues e11 la orga11i1.1ció11 t1rba11.1111eso.111wrilw1i1 
estos espacios delimuados. aunque descubiertos. 
son generadorrs de su urbanismo; t,1/ es el rnso de 
las calzadas o senderos ceremonia/es, que generan 
espacios tipo plaza. 

bJ los espacios de pl.lza son los que generan los 
emplazamientos de edificios iJlrededor de estos 
mismos espacios. como en Atonte AlbJn y 
Ji>ot1lwaca11. do11de i11c/uso en el intmor de los 
t'<.!1fic10s se rt'p1te /J co11ce¡x:ión del espacio 
clrsrnb1e1to J' /1111it.1do ~JI 

De los centros ceremoniales conocidos se deduce una carac
teri1tica importante que es. la plaza alargada y rematada en uno 
o dos de 'us extremo1 por elementos piramidales y a sus 
costados hmitada por elementos rectangulares. deduciendoce 
que el espacio fue diseñado en función de los volúmenes con el 
predominio total y absoluto del espacio abieno. soslayando a la 
par la creación de espacios mternos 

Los fundadmes de Monte Albán tuvieron como concepto 
primordial la creación de una gran plaza. perfectamente plana y 
delimitada por diver.;as construcciones. Marcando una incor
poración de la mano del bombre sobre la naturaleza con el fin 
de lograr una plazoleta artificial en la cima de una montaña. 
illustr. 17, ver p. 26, 60) 

"Alejandro Manglno Tamr, ArgulJecJura Mmamerjcm. Edil. 
T11ll11, Mélico 1990 ¡m p.J pp. 31·33. 
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EL ARTISTA PREHISPÁNICO 

La obra de ane prehispánica compane con otras de distintos 
tiempos y lugares una cualidad común: "la forma significativa" 
que es capaz de suscitar gran emoción y transmitir el 
conocimiento de su cultura. Todo ello ,1 pesar de que la 
percepción de tales obras de arte, se encuentre condicionada 
por 1•alores que hacen que no podamos comprender en su 
totalidad, si no pane por el códice panicular del que se valieron 
los anistas prehispánicos para desarrollar sus creaciones 
altamente simbólicas, basadas. en el simbolismo que mani
festaba la síntesis del conocimiento, para cuya comprensión se 
auxiliaran del mito. como se explico anteriormente, más nos 
falta por conocer al creador del arte, a su modelador y 
responsable directo de hacer tangible lo intangible. el artista 

Los artisias prehispánicos ocupaban un lugar dis1inguido en la 
sociedad precolombina, eran considerados como predestirwdos 
pues para que un hombre pudiera ser artista, era necesario que 
hubiese nacido en uno de los días favorables para poder comar 
con talento en su trabajo, este talento debía de ser cultivado y 
depurado con dedicación y empei10 por quien lo tuviese. 

A los artistas se les consideraba como iniciados en los mi11erios 
del corazón, y recibían educación especial, donde se adentraba 
en los mitos y en la religión; gracias a esto podían dar forma a 
los conceptos e ideas abstractas de la religión y del mito 

Esto se ve complementado con la descripción dl•I tipo de 
educación que los hijos de los aztecas recibían en el Calmecac y 
el Tepochcalli. Esta educación estaba basada en una etica de 
elevados valores morales. como se descnbe en los discur~os de 
Huehuetlatolli. traducidos por el doctor Ángel Maria Garibay: 

"Come11uba11 a erist'tiJrlt•s cómo /J.m dt• riru. cómo 
han de n1~pl'l11r a las personas. cómo !it' han dt1 

t'lJllt•g.Jf il fo COl/W'llll'llte J' H'ClO, IJ.111 de CWfdf /o 
malo. lwyerulo con fu11rza dfl la m,1/dart. M pen·ers1011 
} 1 /aa\·1drz'.11 

32 César Novoa IAagallanes, Esoacio y forma en la v1siOn 
~.u NA M 1Aé11co 1992 J198 p.¡ p 86 
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El anista en resumen era un servidor de la religión y de los 
dioses, a través de quien se expresaban, el anista también era 
un exponente de los valores de la sociedad, era un creador de 
formas (símbolos) a través de los cuales se comunicaba entre los 
hombres y manifestaba a los dioses. El anista para realizar sus 
actividades se encerraba en sus habitaciones en una especie de 
retiro esprri1ual para poder dedicar>e a la medicación. reali
lando ceremonias para ser favorecido por los dioses con la 
inspiración divina, volviéndo1e de esta forma mano y medio por 
el cual los dioses se expresan a través de la creación de una 
obra de ane. 

• Tol1t'Catl: anisr.i. i/¡scfpulo. mqwero 
l1 n•1dJdero JnJ.\lJ CJJJ.11, .se ad1estra. t'S háb1/, 
d1a/ogJ con Ju corJJó11. enrnentra las cosds en su 
melltf'. El \•rrrJadt>ro JrtlSta Iodo Jo SiJCa de su 
corazón obra con dt1le1te, hace /dS cosas am cdima 
con liento. obra como 11n 10/ttlfa. acompaña las COSdS, 
obr.1 ll.ibJ/mt•1111•. rm1. arrrgla IJS COSJS, /JS hace 
au/dadas. han• que SI' a¡us1011 El IOIP" artista: obra 
al azar. se burla de las ge11tt1s. opaca las cosas: pa5il 

por encmkl do/ wrro d•• las cosJS, obra sm cuidado, 
defraudJ a las J'lt'r~;onas, es ur1 /11dnin •

33 

Como complemento recordemos lo expresado por los Tlamati
nime en relación al artista, según los rnlormantes de Sahagún: 

~n buen pmlor t•IJtt•nd1do 
/Jws en su cor.udn. 
q1it• dmw:,1 con .su cor.11on /.1...1i cosJs, 

d1,1fog.1 con su propw cor.1.•0n~ 
1

' 

La enserianza que recibía el artista prehispánico es consi
derablemente similar a la que recibía el anista egipcio, como se 
puede observar en la ensei1ama que dejo Ptah-Hotep, "cuya voz 
y mensaje resuenan todavía, cuatro mil quinientos años 
después, como si estuvieran muy próximos: 

33 Enc1clopedta Salva!. Tornol. El aqe me11cano. Edil Salvat. 
Mh1co 1986l141pJp 19 

:w César Novoa Magatlanes. Esoac10 y forma en la ytsión 
~.UNAM Mh1cot992Jl98pJp 18 



"Sé justo. gNINOSO. SÍllCl'IO, 

sigue a tu cor,uón 111ie11tfiJS vims, 
110 te enorgulll'lc.JS de tu s.1bt1r. .. 
El arrt• rw cierre Jrírrir~ fsrrirrgrirr arrisca 
posee Ja µ•rf,~·cwn. .. 

Esto se debe a que "los senlimien!Os vienen ames que las 
operaciones cognoscitivas y permanecen más tiempo. Com
prender la racionalidad cognosciliva ruera de su contexto 
sentimental significa no comprender lo más importante de 
nuestra vida diaria .. :·'"como lo sei1alo Douglas, Jack D. pues lo 
esencial es invisible a los ojos y solo s; ve con el corazón como 
lo describe Antonie de Sanint-Exupeiy . 

Es importante señalar que los diversos informallles de Sajagím 
coinciden en un punto en especial al reforirse a los toltecas, ya 
que siempre se1ialan que los toltecas "dialogan con su corazón", 
lo cua! se ve complementado con el hecho de recordar que [ue 
Quetzalcóatl quien les enseño las artes y precisamente a este 
ser se le relaciona y asocia con el corazón, ya que el corazón de 
este personaje al resucitar se conviene en el planeta Venus que 
es el planeta del amor. De esta manera resulta posible que sea 
el amor (diálogo con el corazón) la base de la creación artística 
del hombre prehispánico. sin que esto signifique que no se 
requiera de adiestramiento y preparación. pero la preparación. 
adiestramiento y conocimientos adquiridos sin .1mor equivaldría 
a la simple acumulación de conocimientos, que convierte la 
sabiduría en astucia.' que es el caso del torpe artista que obra al 
azar. En este sentido recordemos al hombre que es conciderado 
como uno de los más sabios de la humanidad, el rey Salomón. 
quien a pesar de la preparación (académica) que tenia. la 
sabiduría se la concedió Yavé cuando Salomón le pidió capa
cidad para juzgar lo bueno de lo malo. 

35 Franco1s·Xav1er Héry. Tn1erry Enel. La Biblta de Piedra. Edil 
Robin Book. Espana t991 1235 p) p 38 

36 Ouglas Jack O y M Johnson. E111Jenc1al Soc1oloa1. Cambridge 
Un1vers1ty Press. Cambridge. 1978 

Antontoe de Saint·Eiupery, ~. Edil Porrua. Mélico 

t975 J90 p 1 p 73 

Alberlo Gonzátez Ayala. Apunles del curso Arautleclura Arle y 
El2lifilm.9.. U A M .x. m1meOgralo 1992 

"Dame. pues. a nú. ru servidor. la capacidad de juzgilf 
bien y de decuflr entre lo bueno y lo 11/d/o, por que si 
no. cómo JJO<lria gobernar este pueblo ra11 gr.inde.' 
Agrado,¡ Yaré esta slip/Jea de Salomón y Je dijo: "No 
/rn p<•lido J'"ª 11 w1.1 rula larg~ ni has pedido 
riqul'zas. m /.1 muene para ws e11ermgos 

Mas bien. /¡,¡¡pedido sab1durú ¡ma poder ¡uzgar. Por 
eso, lt1 doy lo q11t1 p1d11s· tem/r,ís sabidun'a e 
ultt•hgt'I/Cl.I comv 11.Jd1t• tum amt•s dt' ll tli la tendrá 
dt1spués ~ 

Reres 3:9-IZ. 

Fin.J/111t1/lle nv:onlt~mos lo rl'Come11dado fXJf Salomón: 
MC011 todo lo q11t• ohwngas. obrér1 comprensión . Y si 
comprendes. roda podr,i ser ru¡v. ·" 

37 Adolfo Torres. L• !laye de la yrda y del hilo Edil. Orion. 
Mélico 1995(138p1 p. 30. 
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Dentro de las distintas culturas del México antiguo como 
son la Olmeca, Tolteca, Maya, Mixteca, Azteca, etc. podemos 
apreciar la diferencia existente entre ellas, desde sus ins
trumentos de uso cotidiano hasta sus obras de ane; sin 
embargo y a pesar de las distancias geográficas y de tiempo 
existentes entre las culturas, se pueden encontrar principios e 
ideas comunes entre ellas. Siendo una de estas ideas. comunes 
a todas las culturas. la de considerar que la representación es 
igual a lo representado, o sea. todo símbolo tiene el mismo 
valor de lo que simboliza y de hecho son lo mismo. como lo 
describe Paul Westheun, para lo cual pone el siguiente 
ejemplo 

• /'ara el /Jambre prelusp.imco el co/Jbd no es un 
s1mplt1 ¡XÍ}Jro, fS dt'Cir un ammal renebr Jdo. cubieno 
de plumas. o\'IÍJ..llV. dt1 sangre ral1eme. 
F.s primero y ame todo. lo qut> el rruto h.1ce de él: un 
sú11bo/o de la n1sum'ff1ón 
I' cuando lo rt•p1»se111a. su represen1ac1ón solo es 
exacta ·t•xaccJ fJdfJ él· s1 e.\presa este s1gmficado. sm 
que impont• hasta qm• puma concuerde con el 

JS 
/11{)(_/rlo11.1tur.1/ 

Con esta idea se crean las expresiones plásticas prehispánicas 
de tal forma que el arte de las culturas prehispánicas surge a 
través de la voluntad de materializar a los espíritus invisibles y 
así poder expresar y transmitir su visión y sentir a las 
generaciones futuras, apoyándose en la creación de objetos de 
ane (arquitectura, escultura, pintura). conviniéndolos en sím
bolos, que en su mayoría eran considerados como mágicos pcr 
su visión mítico-mágica. 

El ane prehispánico es un arte modelado por el afán de dar 
forma al símbolo, al mito (llustr. 48); es decir a sus concep
ciones y convertirlas en un modelo visible y palpable, así la 
forma y el contenido de la obra de arte eran detenninados por 

38 Paul Weslhe1m, Ideas Fundamentales del Arte Preh1soin1co en 
~.Fe E Mé<1co t991(327 p ¡ p 24 
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el simbolismo que manifestaban tomando como auxiliar y en 
ocasiones como base al mito y al sentir religioso, ya que "para 
el hombre del México antiguo el mundo sin dioses hubiera sido 
un mundo inhabitable. No habría sido capaz de imaginarse que 
el orden cósmico y él mismo podrían existir sin la intervención 
de esas fuerzas sobrehumanas que para él eran los dioses. No 
podía imaginar a sus dioses como puras abstracciones, in
materiales y más allá del tiempo. Tenia que darles una forma 
concreta y perceptible para los sentidos. Necesitaba su imagen 
para venerarlos."39 

1:u1trao6n 46 Muene y resurreroOn del dos del maíz. cód<ll Au~n Cu~u-a Azteca 

39 Paul Westheim, 'la Creacrón Artlstrca rn ti Mhico 
Antiguo· Cuarenta Siglos de Afie Meiicano Arte prehisp!ntco. 
tomo 1, Edrt. Herrero, ttalra t981l166p1p.12. 
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LA PINTURA PREHISPÁNICA 

Al México prehispánico lo encontramos cubieno de pintura, 
como lo demuestra el hecho de que estaba pintado y lleno de 
colorido todo lo que rodeaba al hombre. desde la naturaleza 
misma, que es policromía por excelencia, h.ma la gran mayoría 
de las vasijas, 101 instrumentos musicales, las deidades. los 
templos. los palacios e incluso los utensilios de trabajo y de u;o 
domestico, sin olvidarnos de los códices 

A pesar de que cxii;te una semejanza hmdJmental en todas la'i 
culturas y sus diversas ~poci.l'i, se pueden distm~JtÜr 'iin em

bargo, los diferentes estilos caracteri111cos dt• cada rnhura y del 
horizonte en el que fueron creados. 

El ane pictórico prehispjnico se manifestó con gran vigor y con 
un talento estético de gran consistencia conceptual. desde lo 
monumental de los murales expuestos a la vista de un publico 
amplio, hasta la miniatura. corno los códices y la cerámica 

Las diversas manifestaciones pictóricas prehispánicas se 
agrupan en dos grandes cawgorias que comprenden, por un 
lado a los dioses y por el otro las de un arte histónco, pero 
companen al simbolismo corno elemento común entre ambas, 
señalando un nivel dt• conccpnón tra5ecndcntal de la realidad, 
ya que el artista utilizó como ba'it'. ll.1 ab'illi.ICCIÓn para poder 
lograr que el arte pictónco cumpliera con la doble función de 
ser ornamental y a su vez sunbólico !Ver p. 48) Como lo 
demuestra el empico de los colores prirnanos para las 
pirámides, templos, etc. de importancia sobresahcnte. dentro 
de los cuales el color dcpcndia del dms tutelar dt•l tcrnplo como 
sucedió en el c;1so del templo Mayor de Tenochtitliin 
(llustración.66, Ver p. 83) o el del edilicio "C" del Taiin Cluco 
illustr. 49) 

LA PINTURA EN LA 
ARQUITECTURA 

La pintura mural, es decir la representación bidimensional 
de imágenes en una superficie arquitectónica es compañera de 
la pin1ura que 1e colocaba a los relieves arquitectónicos, los 
cuales 1011 formas e iconos que se apoyan y proyectan sobre los 
muros produciendo un efecto de claroscuro muy esp¡!<:ial. En 
ambos casos enconlrarnos una qr an variedad de temas, 
1eniendo como cílracteríst1ca común el simbolismo. el cual en 
algunos ci.Jsos l's menor. Asi encontramos una temática 
funeraria en la 1ona Mixteca. Por su pane en la zona del 
Altiplano y Centro le caracteriza por su gran con1enido mitico
sunbólico y en con1raste a este tenernos la pintura narrativa de 
la zona maya 

En Mexrco existen lugares que se caracterizan por sus mara
villosas pmturas murales al fresco. al temple, etc. dignas 
representan1es del arle pictórico en el mundo prehispánico, 
como los son los murales deTeouhuacan lllustr. 50), Bonam
pak Ulustr 51), Cacaxtla lflustr.52), Cholula illustr. 53), Tula, 
Tenayuca, Mahnalco, Tenochtitlán. sin olvidar la pin1ura 
M1x1eca. Estos nos marcan las caracteristicas y significaciones 
de lo que fue la pmtura prehispámca. Las pinturas que se han 
conservado son en su mayoría de ternas religiosos !míticos y 
snnbóhcos). con algunas excepoones corno las de la zona maya, 
donde el tenM íundamentalmente l'S histórico. 
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La pintura mural prehispánica desarrolló las técnicas al fresco y 
al temple, técnicas que tuvieron un enorme radio de distri
bución, que atraviesa prácticamente todo el país, y recorre un 
amplio período de tiempo, que continúan en nuestros días, con 
influencia sobre los muralistas mexicanos. 

Los arqueólogos, por '11 parte, descubrieron que esta técnica de 
pintura "al cloisomut, como también se le conoce, consistía en 
aplicar la pintura sobre una base de estuco que pe1mi1ia que el 
pigmento se absorbiL'ra en la mwcla aún frl'"ª y adquiriera asi 
una admirable perdurabilidad 

Los colores generalmente usados fueron el rojo almagre, rosa. 
amarillo-ocre, el verde, el arnl turquesa y l'I negro, gris y raras 
veces se usan el café o el morado, el blanco que vi1uahne111e 
era el fondo de cal. Los colores fueron hechos con tierra se 
usaban más o menos diluidos. 

La pintura mural al igual que todo el arte prehispánico en 
general es de origen mitico-simbólico, derivando el hecho de 
que conserve una gran estilización en algunos casos y eu otros 
llega a ser rígido eu sus formas de expresión. Sobresaliendo el 
hecho de que es una pintura creada para representar símbolos. 
a pesar de que el pintor en ciertas ocasiones esquiva las 
fórmulas retóricas y realiza con más libertad representacmnes 
de dioses, hombres o animales. siempre los representa car
gados de simbolismo aun en los casos más profano1. 

En la pin111ra prehisp.inica las escenas y los d"e1io1 en
cuentran sus cla\'e"-' en la combinación de colore'i, así como en 
el tipo de emblemas y el lugar de ubicación de los personajes, 
ya que esta pintura se desenvuelve en el ambiguo reino de la 
metáfora, donde la representación es simbólica. 

Los artistas en general no hacen uso de la pe"pectiva y en 
ocasiones utililan el escorlo; que en general fue poco utili
zado, por lo que no existen matices en los colores, haciendo 
plana la pintura. 

A los seres vivos rara vez se les representa de frente, por lo 
general se les representa de p<!rfil, dado que p¡!nsaban que si se 
representaban de frente se les salia el alma, creencia similar a 

la del artista egipcio. Debido a ello únicamente se representaba 
la mitad del objeto de frente y la otra mitad de perfil y muchas 
veces los detalles vistos frontalmente se ponen en vistas de 
perfil. 

Por todo lo anterior, a la pintura prehispanica se le puede 
considerar como un fiel refle¡o de la capacidad humana de crear 
arte, expresando un mundo interior a 1raves de lineas y colores, 
como respuesta al sentir religioso, filo1ófico, científico y econó
mico de la comunidad en un e1pacm-11empo determinados. 

A la pintura p1el11spántca se le puede caracterizar por el hecho 
de que en ella se representa lo que todos conocen, lo que todos 
han conocido 11emp1t•, c¡racias al 111110 y al símbolo; en esta 
pm111ra impo11a 111á1el11g111ficado que el fenómeno. por lo que 
el a11"1a apela al recuerdo. exrnando a la fantasía para lograr 
una gran evocación de los dioses y de los acontecunientos 
sobresalientes y asi poder 111os1rar la importancia de estos. 
Esta marión brota de la 111en1e del arusta estimulada por su 
visión (mi11co-1i111bóhca}, por tal mo11vo no reproduce lo real. 
por el contrario, crea una nueva realidad, en base a su concep
ción y pensa111ie1110 111i1ico-s1111bóhco, emplea este lenguaje 
conciso e inmediato, ya que es la mterpre1ac1ón de lo que el 
bo111bre cree y debe m•er 

Para comprender e>ta creación y para poder descubrir el oculto 
sentido del fenó111eno, hace falta la visión del artista, que 
recu1re a la abstrarnóu y al simbolismo para poder transfom1ar 
lo espiritual en presencia sensible, s111 que pierda en la 
transfonnación su esencia espiritual. 

Esto se aplica a cualquier exp1esión p1c1órica y a11ís1ica (ya sea 
escultura, ceramica. relieves, pintura, arquitectura), pues la 
voluntad artística prehispánica l'n general es la misma en todos 
los casos. 

Esta pintura con su alto contenido simbólico se convierte en 
una pintura que emplea todos los elementos para generar la 
máxima distancia entre lo real y lo irreal. entre lo natural y lo 
sobrenatural. donde el fenómeno óptico basado en la realidad y 
sujeto a lo mundano se eleva por medio de un idioma fom1al 
hacia lo simbólico y espiritual. 
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Son símbolos creados para activar Ja imaginación con la idea 
que se quiere expresm, ya que esta pintura al igual que el arte 
prehispánico en general simboliza conceptos universales, con 
significados claros y determinados, por tal motivo para su 
lectura se deben de codificar todos los elementos que parti
cipan en las escenas de los muros ya sean pinturas (con el 
simbolismo de sus imágenes, asi como del color), relieves, e 
incluso el lugar que ocupan dentro del inmueble, y el tipo de 
construcción en la que se localizan. 



LA ESCULTURA 

La escultura alcanzo un alto nivel de desarrollo artístico en 
el mundo prehispánico, donde, desde sus primeras faces se 
aprecia el gran impulso creador \' la alla sensibilidad plástica 
que tenían sus represen1aciones, ya fuesen seres na111rales o 
sobrenaturales, imponiéndose en ellos una esiahili1ación y 
abstracción simbólica. 

La escultura se inicio con el modelamiento de lír¡u11llas de ba110 
en el Horizonte Prcclüsico. donde se aprecian cualidades como 
la solidez, el ritmo inte1110 y el amplio manejo de la fromahdacl, 
con especial cuidado en el manejo de la cabe1.a; para el 
Preclásico medio, con los Olmecas. esta disciplina loma 
proporciones mom1mentales, formada principalmente por una 
estructura maciza rectilinea, casi geometrica, la cual fue sen
sualmen1e trabajada por el artista ohneca, quien indiv1duali1.o y 
libero los miembros del bloque a la par de que los cubrian de 
finos motivos en el relieve. 

La escultura Olmeca muestra un extraordmario equilibro entre 
monumentalidad y sensibilidad, así. en las cabezas (enormes 

bloques esféricos y ovoides) los rasgos fisiológicos no rompen la 
discreta pero bien lograda expresión de un realismo somático. 
(!lustr. 54) 

El artista de la cultura Olmeca, así como más tarde el artista de 
las culturas clásicas, no se intereso en plasmar la belleza fisica. 
ya que esta no le ba\líl para expresar sus concepciones mítico
simbólicas, ya que en el arte ¡nehispánico la forma simbólica, la 
creación cúbico ~ieométr ica se considero como el progreso fren· 
te a naturalidad ca1acte1ístico de la cultura preclásica. 

El alto nivel que alcanzo su conocimielllo qut~lo plasmado en 
su escullura gracias a la obsesión con la que se trabajo sobre el 
tema, que constituye la raíz de una corriente de pensamicmto 
enriquecido y cristalizado en una compleja filosofía de la 
fertilidad, infunde misterio y emoción al arte hieriitico de perio
dos subsecuenles. 

A la par de ser una escultura con un estilo admirable por el 
gran realismo que maneja, se conjuga con una extraordinaria 

fuerza y sensibilidad, así el arte Olmeca es la base del arte 
formaliz.:ido y 1ígido de Ja, tierras altas. 

Esto lo podemos corroborar al descubrir que su ideología 
estética se localiza en el fondo del espiritu de las culturas 
primitivas como lo demue,tra su ;imbolicidad y el realismo 
sensual de forma \' concepto\ l'or todo ello a la cultura Olme
ca se le considera como la Cultura Madre de Mesoamerica. 

Ya para fines del 1'1ecl;iS1co 111rg"n paralelamente en Monte 
Albíln \' en lo 1ona maya la e1cult11ra incorporada a la 
arqmtectura o e'icultura arqmtectóruca como algunos autores la 

han denominado, ya que el relieve se integra a los edificios 
h.Kiendo ca1i 11npo1ible descubrir la separación entre la 
escultura \' arquitectura pues estan en armonía y forman una 
unidad graci.1' a"' gran integración plá,tica (ilustr 55) 

l'or 1u pane en la escultura Mixteca se distinguen rasgos 
olmecoides, principalmente en las figuras humanas, como en 
los Jeroglíficos, les cuales nos recuerdan a la escultura Olmeca 
pero sm su e1pír1111 de monumemalidad, ya que la plástica 
tridimensional del ane Olmeca fue substituida en el ane 
Mixteca por un lenguaje pictórico 

· .. 
. ;;. 

llustraoón 54 Catieza tres de Sari Lorenzo Ja!apa 
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En la escultura Mixteca el significado casi siempre religioso de 
las tallas denota el conocimiento con1idPrable que el artista 
tenía sobre el 1ema. \' nos sugiere también que los sacerdotes, 
colaboraban con los artistas para desanoll.ir el contenido fisico 
y espiritual que debería representar una em11tura. así como la 
se1iali1ación de los detalles iconográficos con los que deberia de 
contar Ja escultura pa1a poder expre'iar de lo qlw 'il' tr11taha, 
por lo cual resulta facil descubrir qut• la met;i hacia la cual iba 
dirigida la voluntad artística de aquellos pueblo' era. la crea
ción de formas ~imhólicíl'i adl•rnadai; p<ua poder dt1r expre"iión 
a la vivencia mít1ro·s1mbol1cí1 de \,1 conu1nitl;1cl 

A1i como es ciPrlO que la concepnón de las cahe1as colo\iiles 
parte del bloq1ll', en cambio la de Jos dant.ll\tl>s parte dd plano 
y del relieve, ¡wro 1anto en la"i cahe/a'i como Pn !o'i danzante"i 
se ob'ie1va que la wafülad hu..> tran'>formada, ¡¡decu,mdo!a para 
ser lllltl wpre"ien1ac1ón metafr,jca. que 'illv1er.1dt•1irt1rulac1ón a 
la"i ma'ia'i y el volumen ~Jenerando un contrai..te dti luce'i y 
sombr.is. creando un movimiento rítmico. ··Movi1111e1110 rítmico. 
rítmica repetición de lo mismo, dr una mi,n1.1 forma. de un 
mismo motivo, es el recuf'io expresivo empicado por el arte 
mesoamericano en alabílnta de lo divina:··rn por lo que se 
dL'llucc quL' en el caso de los danzanM de Monte Albán la meta 
de sus creadores fue el de dar expresión plas!lca a la esencia 
mágica de la dan1a ritual, ya que en los dan1<111te1 se plasma el 
riuno dinámico, el vibrar de los cuerpos. y SL' gL'nera el 
movnniento en el espacio. (llustr. 56} Así la escultura 
volumétrica durante el penodo clásico fue substituida por el 
empleo del relieve. donde los mayas han dejado testimonios 
grandiosos del relieve en estelas y L'llificios. 

En la escultura maya existieron esculturas exentas y en 
relieve, siendo este tiltimo e1tilo el preferido en la zona maya, 
por lo que la escultura maya esta íntimamente relacionada a la 
arquitectura. siendo su característica común el relieve, donde 
fueron empleadas sus variantes (bajo, nll'dio y alto relieve) 
magistralmente las cuales en algunos casos se usaron en 
combmación en una misma obra. (llum. 5 7} 

.tJ Paul Westhe1m. Ideas Fundamefililu del Arte Prehlso~ 
, M.iro F CE Méuco 1991 1327 p J p 121 
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Esculturas aisladas e independientes de la arquiteclura, que si 
bien forman parle del con¡unlo, son independientes 

í r::,4'. 
~ ... ..._ 
J.~· 

~·'llti 

11.;S:'a~ SS Oe!a.''e óe uno oe \VS a'CCs oe• Pa a:iJ oe1' Gr...tieMaxr U1rr.a1 

La apreciación de lo' relieves t'S frontal. por lo que no debe 
parecff extraño que. adem.is dt• e;1a modalidad. los relieves 
hayan es1ado pintados como en algunos otros sitios. 

Las forma~ de la escultura maya fueron variadas: estelas, 
dinteles altares. lápidas. tableros. mesas. tornos, elementos 
ligados a la arquitenura en 1¡eneral como pmbas, columnas, 
escaleras, alfardas. etc. Por Jo que la escultura monumental 
tridm1ensional típica del arte mesoamericano no fue mu¡• 
practicada en la zona may.1. encomrando corno respuesta ló
gica a este hecho el mouvo de no contar en esta zona con Ja 
materia prima apropiada. sin embargo vuelve a cobrar vigor\'ª 
en el borizome posclásico con los toltecas y adquiere una nueva 
expresión formal con los aztecas . 

l 
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llustraeión 56 Rel·e~es grabados en p.ea~a de la ser e kls da":ta":!es de Mon:e A!Mi 
0,tll.JJO lgnaooCa~a·, 

llus~aoón 57 0e~11e de~ fachada del cuadr!ngu~ de las l.IJri¡as de u""ª' 0,1>1~ 
Pedro Dolar 

El rasgo más característico de la escuhura maya es la 
integración armónica que esta tuvo con la arquitectura, al 
grado tal que desde el momento mismo de la concepción 
arquilectónica, esta ya tenía bases escultóricas generando la 
integración pláslica entre arquilectura \' escultura, como lo 
demuema el uso de columnas a la entrada de los edificios, que 
exhiben serpiemes emplumadas, con su cabeza descansado en 
el ;uelo. el cuerpo erguido de la serpiente' da forma al fuste y la 
cola doblada. que sil\'e de apoyo para sostener el dintel de 
madera que da sopone a la puena y/o pane de la cubiena. sin 
oil'rdar el mo de serpientes emplumadas como alfardas o 
harandale; así corno ornamento en muros y plataformas. 

Sin embargo e;te rnilo no es exclu11vo de la zona maya. ya que 
la gran ;ensrb1lidad para lograr el equilibrio. este justo medio 
también se dio en la zona tolteca En la escultura tolteca los 
dr;cipulos de Quetlalcóatl dejaron plasmado el relieve escul
tórico en los monumentales Atlantes, a los cuales el anista, los 
trato con gran rigidez a la par de contar con simetría, por lo que 
los rostros son impávidos y desper-sonalizados a pesar de haber 
sido labrados individualmente 

Estos Atlantes y las figuras masculinas realizadas como los 
ponaestandanes son los únicos ejemplos de escuhura inde· 
pendiente a la arquitectura, sin embargo su disposición era 
regid,1 por la composición arquiwctómca. lllustr 58) 

la depuración expresiva alcanzada por los escuhores tohecas 
cuenta con un gusto predominante hacia formas severas, ya 
que en ellas es característico el empleo de motivos agresivos 
que eran aumentados por la superficie áspera de la escuhura, 
por lo que se supone que eran símbolos bélicos. 

Sm embargo lo más característico de la escultura tolteca es el 
uso constante de lineas geométricas, así como su aha rigidez y 
gran austeridad. 
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Los artífices loltecas trabajaron la piedra en base a incisiones 
lineales profundas. lo que marca una característica propia del 
escultor tolteca. ya que este estilo difiere aunque no en gran 
medida de la escultura generada por las diversas culturas 
prehispánicas contemporáneas a Tula. así como la división de 
las panes constitmivas de la indumentaria (principalmente 
guerrera). 

Lo más característico del arte tolteca es el uso rnn1tante de 
lineas geométricas, la rigidez y la austeridad. Demo'itrando una 
dirección vigorosa y una simplicidad eslruelural en el grabado 
sobre piedra. basada en cubos y cilindros con la1 formas 
contenidas y subordinadas a esas formas cúhico-cilindricas. 

bstra:ió:i58 loscolososAUantesdeTuta 
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La escultura Mexica a la par de la influencia monumental de la 
cultura Olmeca, nace de la influencia de Xochicalco y Tula, 
siendo mayor la influencia de esta última, así esta fusión dio 
origen a la escullura mexica. que hace gala de una avanzada 
tecnologia en el trabajo de la piedra. de la que se destacan las 
muestras monumentales que dejaron para la posteridad como 
muestra de su inefable destreza y lalen10 

Lo1 temas desarrollados en estas esculturas son diversos y 
variados. van desde las reliquia~ naturalistas. aunque no sea 
necesariamente un arle mimé1ico. ha11a los temas ca11Jados de 
un .11to sentido 1imhólico y complejo. Así las imágenes 
desarrolladas en la e1cultura. sean naturales o sobrenaturales 
son represemadas por medio de símbolos que expresan a la par 
el conocnrnento de esta cullura preh11pánica (llum. 59) 

11ustrao6n 59 ESC\J~Jra de la diOSa Coa~icue 

] 

! 

·¡ 



EL RELIEVE 

El relieve es una técnica regida por sus propias leyes, pues 
no cuenta con la misma realidad tridimensional de la escultura. 
debido a que el relieve tiene con un fondo plano, por Jo que 
nunca se aisla en el espacio. Sin embarr¡o los relieves cuentan 
con tres clasificaciones: Bajo, Medio y Alto. definido por su 
grado de proyección en el fondo, ya que en algunos casos estos 
se encuentran empotrados en el fondo y parecen brotar de la 
superficie. Así los relieves prehispánicos van desde Jos 
paralelos al grabado En el relieve prehispánico es sobresaliente 
el inierés por el diseño lineal, hasta los relieves que son 
propiamente esculturas por el gran volumen y modelado que se 
Je da a la superficie dando gran proyección sobre el fondo. 

El relieve desde sus orígenes esta íntimamente vinculado a la 
arquitectura, posteriormente en las epocas tardías de la arqui· 
lectura. la mayoría de los edificios estuvieron ornamentados 
con relieves, desde el Altiplano me.icano en Teotihuacan 
(llustr. 601. en Monle Albán (llustr. 611. Mitla, etc., hasta la 
zona maya, principahnenle en Ja rnna none. así como en el 
árua central veracruzana. donde se dio preferencia a la deco
ración geométrica, en Tula (llustr 62). finalizando con el 
relieve mexica. (Jlustr. 631 

El relieve "no se emplea para narrar, sino para representar 
creencias y dioses, para conmemorar sucesos y para darle a los 
objetos un contenido simbólico, "41a la par de que la decoración 
de los muros, a base de relieves. alteran la percepción plástica 
de superficies lisas, dándole un enriquecimiento a los edificios. 

"Enciclopedia Salvat. tomo 11, El lf!e muicano. Ed1t. Salvat 
Mhico 1986 (301 p (p. 273. 
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La arquitectura prehispánica esta integrada princi
palmente por: Pirámides, Templos, Cmnpos de juego de pelota, 
Palacios, Habitaciones sacerdotales, Seminarios y Chozas; todo 
ello es el resultado del desarrollo arquitectónico que se efectuó 
a lo largo de la historia precolombina, la cual para su mejor 
estudio se divide en tres grandes etapas de tiempo deno
minadas "Horizontes Culturales: preclásico. clásico y 
posclásico, en los que tas diver;as civilizaciones se desarrolla
ron simultaneamente. 

A pesar de las distancias y diVlliones geográficas que 
caracterizan a cada una de las civilizaciones mesoamericanas. 
estas se mezclan y combinan entre si. gracias a lo cual podemos 
encontrar características similares en todas ellas, ya que los 
fines para los se destinaban eran similares en la mayoría de las 
civilizaciones prehispánicas. debido a la gran relación e 
intercambio comercial y sobre todo cultural que existió entre 
los diver;os pueblos, llegando a iníluir incluso a pueblos que 
geogr.ificamente se encontraban muy lejanos. 

En el arte prehispánico se funden los contrarios, lo terrible y lo 
sublime. lo real y lo simbólico, lo material y lo espiritual. lo 
natural y lo sobrenatural, la crueldad y la delicadeza, el rigor y 
la fantasía, por esto es un arte corgado de energía que aunque 
nos asusta alyunas Vt'<eS, otras nos conmueve, pero siempre 
nos sorprende. 

La ciudad sagrada era el centro y se trazaba en base a ejes y 
lineamientos amonómicos. en torno a los cuales se desarrolla
ba toda la urbe, siendo común que en toda Mesoamérica encon
trar: Plazas rodeadas de plataformas y pirámides con templos 
para sus dioses, cuyos monumentos están avivados por la llama 
de lo eterno, mientras que sus paredes hablan a través del 
relieve, por su parte el colorido de sus edificios y el verde de la 
vegetación generan una am1onía y hermandad entre el hombre 
y la naturaleza, donde el tiempo y el espacio humano se elevan 
al ámbito de lo divino. pues utilizaron como norma la belleza. 

BI 
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En la arquitectura prehispánica el espacio exicrior tuvo gran 
imponancia, ya que el 75% de la vida del hombre prehispánico 
se desarrollaba en el exlerior. en las plaza.1, patios, ele. 

.... 
: ~ 

4 

lusl!aOón 64 P1rám~e lle Coo"<Q 

PRECLÁSICO 

Esre horizonre es la base hi11órica de la arquitectura prehis· 
pánica, en la cual se puede observar con mayor claridad las 
similirudes entre las dire~as culturas, propiciado principal· 
mente por su origen religioso, siendo desde esta época cuando 
la arquitectura se de1arrolla ligada a la naturaler.a con la que el 
hombre convive. En esta etapa Sl' desraca el uso del basamento 
de !ronco piranudal. siendo este el resultado de la acumulación 
de llerra y piedras, cuyo principio fue uriluado como medida de 
prOll'CCJÓn de las inundanones y ele los animales, es1e principio 

poco a poco se fue rramformando en 1110 religmso ya que se 
conv1nio en una irrutanón de ltt naturale1a (montes y mon-
1ai1asl. al pa10 del li••mpo l,1 térnrca comrructiva y estéuca se 
fue depurando y perfemonando, pero '1empre en armonía con 
el paisaje y sus formas. recordando que el hombre es pequeño 
en relación con Ja naruraleza b imponanre recordar que. es 
desde esre horizonre cultural cuando se empieza a desarrollar la 
amonomía. que posreriorrnenre alcanzaría niveles insospe
chados. que aun en nuesrros días no han sido superados por 
cornplelo (llum 6'11 

CLÁSICO 

En este hori1ollll' crece la extl'nsión e imponancia de la 
arqu11ecrura. la cual se desarrolla con caracteris1icas y estilos 
propios dl• cada uno de los pnncrpales muros prehispánicos, 
m,i1 sin l'J1Camb10 conser1a carac1críst1cas comunes y seme
jantes enrre ellos. fo que denomina R1ca1do de Robina como 
"estilo c¡eneral mcsoame1icano" las diferencias entre los estilos 
de las d1ve"a cul1ur.1s son el producro de tos d1s1inros ripos de 
organización sornl que tenia cada una de las civilizaciones en 
esa l'lapa his1ó1ica. 111,ís sm encarn!Jm en gt•neral se puede decir 
que en Ja arqunt•nura sohresall' el predominio del volumen y el 
espacio de amplias dimensiones dándole maror imponancia a 
la concepción espacial exwrna, pt'ro en rt•lación con la illlerna. 
A esre hori1onw en el cenuo dl•I país se le dl•nomina también 
como leotrhuacano, por la gran 11nportancra que adquirió este 
cenrro, así corno por el gran radio de influencia que ruvo. En la 
arquíwnura de este periodo l'i elemento más significarivo 
continuo siendo el basamenco al que se le incorporo el tablero, 
cuya combinación es la rarac1l'rí11ica principal de esla erapa 

J 

] 



histórica, sin olvidar que es en esta misma etapa cuando se 
desarrollan las columnas (pilares. columnatas. relieves, pin
turas, murales. etc.) En este periodo aumenta la influencia de 
unas ciudades sobre otras. por lo que encontramos una 
influencia de la culturas de la costeras en Teotihuacan (llustr. 
65); y de Teotihuacan sobre las civilizaciones de los estados de 
Veracruz; Micho<1cán. Zacatecas. Oaxaca. llegando su influencia 
hasta Guatemala. 

f.: 

llustraoón 65 P1ram1de de 13 Luna 01bu¡o Ale¡anclro Sercon:+.z 

POSCLASICO 

Este es el último periodo de civiliz.1ción prehispánica, en el 
cual la arquitectura se caracterilO por su sentido de unidad. 
fomentado por un sistema centralista, y asi como Cuicuilco fue 
el centro del preclásico. Teotihuacan lo fue del clásico. 
Tenochtitlán lo es del posclásico. (llustr. 66) 

Esta característica arquitectónica se debe a Ja voluntad del 
pueblo mexica. de manifestar su poder y dominio. por tal 
motivo se llego a este tipo de arquitectura centralista que 
propiciaba una unificación social. económica y militar. dándole 
mayor importancia al diseito de la ciudad y dejando en segundo 
termino la creación de nuevas formas arquitectónicas, por lo 
que su arquitectura desarrollo Ja dualidad de dominio e 
individualización. donde "Jos espacios interiores y exteriores 
claramente delimitados y autónomos revelan el predominio de 
los lineal, de la multiplicidad, de Ja forma cerrada y de la 
claridad absoluta. Este carácter autónomo podría tener como 
base la estilización simbólica. pues debieron tener un conjuro 

11ust·aoón 66 V1S!a pa~oa1 óe Ter«t.!·tan 

como razón inicial."41 otra de sus características fundamenta!es 
fue la monumentalidad a la que le 1mpnnueron un dinamismo 
propio, con el que no contaban los modelos originales toltecas, 
asi como la construcción de templos duales, sin olvidamos de 
su gran aportación que hicieron a la humanidad. las chinampas. 

'
1 César Novoa Magallanes. Esmio y forma en la ylslOn 
~.U.NA M Méuco 1912 (118 p J p. 185. 
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RESUMEN 

En base al estudio de la plástica y en especk1I de la 
arquitectura de las diversas civilizaciones prehispánica1, y 
tomando como punto de partida las invariantes de vi1ualidad 
pura del arte prehispánico enunciadas por el Arq. Cé1ar Novoa 
Magallanes, al declarar: 

~Podemos rmmn.1r .i/10r,1 las s19111e11trs obsrm1ciones 
como sintt'SL\ q11t1 no p11t'<.le st'r t 1.rl!,1w;tnfü aqui 
¡xm¡ue t•f estudio íil' un nut11ncJ/ e.in neo y ahmuf,mtt• 
es prác1üc1111rmt1 1:uyotc111k en r/ tt>rntorio dt• 
Mesoamenra S111 t•mb..1rgo. r1rn11 \',1/ufez comu 
JiJtral1iston;1 para 11/ an.i/isis cft• tan t1splémfuf,1 
lwfl•ncia. La delimiración plf!(isa y la auronomia de 
los esp.icios. de las fonnas y de los colores -por Jos 
conrenidos migicos inherenres- revelan el 
predominio de lo LJn&ll. de la Multiplicidad. de la 
C/ariddd Absolura y de Ja Forma Cerrada. 

Tomb1é11 //ay urud.irl Pn la disposirron gen1•r.1/ dt• /,is 
cwdades. con el miclt'o rehgwso como polo )' 
elemeIJto seriera .. wn cu.mdo la cfwisió11 tt>rntonal r 
el uso &1 /a t1rrra tu\'it1rou de/Ji111tanci11 pn-ocisa; es, 
por Jo canto, 11Ms c/J10 el Valor dt1 Multip/lcid.id. 

la dt11imitaci611 clc1ra r pn'C1s.1 -Jinm/id,J(f· }' /,1 
ca/¡dad c/austr.1/ dt1 los t•spacios -forma ct>rrada- san 
mlotPS Jimm;11Jt11!; dt.1 tod,1 /,1 r1sió11¡irrh1sf-1ti111Ca1111 
genera/... CO!J (!.\'ft'/Kiones 11/J Ja ~'Í!JIÓll 111.J}'il Ja 
Fonna AbtC'rta St' rncu1 1mra r11 t.'! uso cf11 elt•meruos 
delimitadon•s mwalt•s de /.is p/a;as cvmo escal11was 
y temuas. t>n Jos qm1 la st•ns1bl1ülad r bu1•11 gusto dr 
los urba11iir.is y .11q11ilt'Cros n11ras dtió rsplr11dorom< 
e}t'lllplos, ft'SO/\'ÍNldO J/ /1115!110 tit1111¡10 ÍO!J' problilflMS 

originados por el micüwt>11to por ,1glut111i1c1ón dl' Jos 
cer11ros cr1rmo11ial1•s. con r0<loi sus complejos 
simbolismos. JJ 

Las cuales se pueden considerar como constames de la 
arquitectura prehispánica. 

° César Novoa Pw'agalla!'les, Espacio y Forma en la y1s16n 
~.UN A M México t992 (198 p J pp. 179-tBO. 
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Sin embargo en nl>eesario aclarar que son contados los casos en 
lo que se encuentran presentes todas y cada una de ellas, lo 
cual resulta lógico al recordar las diferencias físicas existentes 
entre cada una de las diversas civilizaciones prehispánicas, así 
como las variantes que se generaron en una misma civilización 
con el paso del tiempo En los siguientes puntos trato de 
1intetizar lo caracteristico y conmnte de cada una de las 
ci\.·ilizaciones. que en algunos caso~ es común a \'arias culturas 
o civilrzaciont•s. llegando al grado de que algunas de las 
caraC1eri11ica' la1 podríamos llamar universales. ya que tam
bién e1tán presente' en diversas y distintas culturas (en 
espacio y trempo) del mundo como Egipto, Babilonia. China. 
Mesopotamra. etc. como fue desuno y explicado en los puntos: 

l.· Esttlización simbólica 
2.· Monumentalidad y pesantez visual de los volúmenes 
J.. Forma piramidal 
4 -1 ntegración con Ja naturaleza 
5.· Predominio del espacro abierto 

Sm embargo considero necesario el agregar los siguientes 
puntos, que 1i bien tampoco son 1inicos de Ja arquitectura 
prehispánica, son elementos comunes y constantes de su 
arquitectura. dentro de las diversas civilizaciones y horizontes 
culturales. 

Estos puntos ó constantes son: 

6.· Delimitación clara de los espacios y 
elementos arquitectónicos. 

'/.-Valor autónomo de los elementos arquitectónicos. 
B.- Predominio de la linealidad. 
9.- Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos. 
10.·Relación dinámica en la composición. 
1 !.·Integración plástica 
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DELIMITACIÓN CLARA DE LOS 
ESPACIOS Y F.LEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

A Jo largo de Ja hisioria de la arquiiecwra prehispánica se 
puede obse1Var la importancia que 1enia y se Je daba al 
1m1amienro de los espacios en relación con los elemenros 
arqui1ec1ónicos de 1u emorno. es decir, la relación de estos 
elementos arquiwc1ónicos con el espacio que los rodeaba y el 
espacio que generaban. 

De tal forma que la arquill'c!Um como se dijo ameriormente 
tiene la caracteris1ica formal de que los componentes y 
agrupaciones de estos son y esliÍn en función del espacio que 
los circunda y t•I espacio que forman y dPlimilan, sin embargo 
las agrupaciones, como en el caso de las Ol1Janizaciones de 
con¡unto, podl•mos afirmar que los edificios se acercan pero se 
deja siempre un pumo de fuga para la ~ilual (flustr. 671 

También encomramos espaoos en los cuales no se encuemra Ja 
posibilidad de fuga visual, ya que estos están confinados por 
diversos elementos que generalmente est.ín agrupados en 
formas simples de base cuadrada o rectangular, donde los 
eleme111os 1e colocan en torno a un pario ce.11ral delimitado con 
precisión. generando una composición de ripo clausrral. Siendo 
la delimiwción clara \' precisa una cualidad común en ambos 
casos; esta delimi1ación se \'e favorecida y fomemada por la 
linealidad de Jos elemenios fver p 251 

"l.1 dt1!1111i1.1rn:in c/.1ra }'precisa}' la c.wdad daustr,1/ 
de los esp,mos so11 los rnlon's 11u·1md/1tts de toda Ja 
rmón /ffPh1spJmcJ t'll _qPm•rJl '

4 

"César Novoa Magallanes. E10Wo y forma ta la visión 
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VALOR AUTÓNOMO DE LOS 
ELEMENTOS 

Esta es una de las caracwrisricas mas comunes enrro los 
ceruros prehispánicos, es!Os desde su principio compo1irivo 
tienen su base en fa creación de espacioi; autónomos con \•a/or 
propio, ariiculados en un conjumo, en que están claramente 
delimilados, favoreciendo de esta marwra que sea evidem<' d 
carácter de autonomía de cada uno de los elementos que 
conforman al conjunco. por tal rnoti\•o se pued~ asegurar que 
existe una clílridad absoluta, \'ª que cada elememo e'parnl 
esta íntimameme concebido y ejecutado, como elemento con 
vida propia, pero que sin embargo forma p;u te de un conjunto. 

Esta au1onomía es clara desde el elememo aislado ha1ta el 
conjuoro como se menciono anreriormenw, m.is en el rrans
curso del elemen!O al ronjumo se encuentran las agrupaciones 
de menor escala, que wm/Jién son conformadíls por 1•arios 
elemenros, donde a pesar de su form,1 cerrada. se evidencia la 
autonomiíl de los espacios y del conjun!O. 

Dicha autonomia e> más evideme por la linealidad de los 
elementos y del conjunto, gracia< a esla se logra una clara 
delimirnción dl' todos y cada uno de los esparios que conforman 
a las 09rup¡1cio11e\ de poca cscJla, que a pesar de estar 
comunicados emw si y cueutan con una inlima rrlacién unos 
con otros, logran conservar su autonomia remarcada por su 
linealidad. 

" li1 dt•lilm1,mó11 prffisa r M autonomía dp los 
espacios, rei·r/im el pu:-domm10 dt• lo lJnt•JÍ. dt• Ja 

mu/1ip/Jrid,¡¡f tf,, la r!.Jrid.id a/JSo/111.i ·•
5 

Sin embargo la obra de a11e prehispánico estaba concebida y 
construida armónicameme pero con valor individua!, ya fuese 
en el caso de un conjun!O urbano, el de una sola pirámide o 
bien el de una escultura, llegando hasta el caso de una pimura 
o vasija, donde las creaciones cumplían su función primo1dial 
de transmitir su lenguaje, con un comenido y significado 

'~César Novoa Magailanes. UP.ll!.2..Y forma en ra v1s1ón 
~. UNAM Méuco t992jl98p)p 180 
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propio, pero característico de cada civilización, regido por el 
pt'nsamiento mítico-simbólico. A manera de ejemplo tomemos 
el ca10 de Tt'Otihuacan que esta imegrada por un gran numero 
de elememos (pir;imides, 1emplos, palacios, casas, etc.) 
organizados demro de un orden. por Jo que su calidad se puede 
apreciar de1de el conjumo de gran e1cala como lo es la ciudad 
miwna, así los conjuntos de menor escala o su/Jconjunws que 
componen o integran a la Ciudad (caltada de los Muerios, 
Cllldadela, con¡untos Jlab1tacionales, como se muestra en las 
lu1tracio11es 68, 69, '/O), hasta 101 elemen!Os que integran a 
d1rho' conjuntos, e inclu10 se puede observar esta calidíld en 
las partes que componen a (os elememos (llum. 71. ver p.28) 

llustraoón 71 De:ar!e ael tenplo de Oue:Za'eóa~ Q.oup Ale1ai:1'0 M:1rt~·l'li> 
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PREDOMINIO DE LA LINEALIDAD 

La linealidad es tan característica de la arquitectura 
prehispánica (a excepción de algunos ejemplos de la zona 
maya) que se encuentra visible desde la organización urbana 
hasta las agrupaciones de menores dimensiones, como los 
conjuntos habitacionales, sacerdotales etc. por lo que se puede 
decir que sus espacios en general son lineales, tanto exte· 
riormente como en el interiormente (forma cuadrada o 
rectangular). hasta las formas y elemento1 de menor escala de 
los que se destaca la enmarcación y la lornu misma del tablero 
y del talud, donde se asienta la linealidad de una manera más 
contundente con la ornamentación en sentido lineal. 

El tablero teotihuacano y el mixteco son el ejemplo de la 
evolución de una forma arquitectónica. En Teotihuacan es 
evidente la tendencia general hacia lo horizontal; en Monte 
Albán las plataformas horizontales denotan acentos rítmicos 
que resaltan por el manejo de su linealidad. (Ver p. 291 

Al hablar de linealidad la podemos asociar a la horizontalidad, 
siendo esta horizontalidad otra de las características generales 
de la arquitectura prehispánica; a manera de ejemplo se 
destaca el caso de la Venta en el estado de Tabasco, en cuya 
composición es predominante la tendencia a lo horizontal, a 
excepción del montículo de piedras ubicado al Norte del 
conjunto. De esta linealidad y horizontalidad el ejemplo más 
sobresaliente es la ciudad de Teotihuacan, regida desde la 
composición de conjunto hasta el menor de los detalles por la 
linealidad que encontramos en la Calzada de los Muertos 
(llustr. 72). cambiando de cierta forma en las pirámides del Sol 
y de la Luna con la verticalidad, pero sin embargo la linealidad 
se conseiva con las líneas que enmarcan a los basamentos, por 
lo que se puede afirmar que el conjunto es lineal. ya que las 
pirámides a pesar de su altura dan la impresión de ser masas 
horizontales tendidas en la llanura. 

1a delimitarió11 precisa y /,1 .111to11onú.1 dt, los 
espaclOs. ll!l'l'l,m el pn'!iomüllo de lo lüwal, de la 
mulciplicülad. de la claridad absolwa •

5 

"César Novoa Magallanes. OOCi? y lorma en la visión 
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Esta linealidad en el caso teotihuacano como en el de algunos 
otros centros, es acorde a la monumentalidad y pesantez de sus 
edificaciones, las cuales por su gran volumen y dimensiones, 
era más conveniente marcar la horizontalidad para resaltar el 
sentido de conmucción pesada y maciza. 

--· ·--- ... ~. 

;~~t:;i>o-2:~~ 
lluitra:.6<1 72 Pe~pect<a de~ Cll1.la:I<'• 0.1>.J¡¡ Ra'ael C11:at>:e 
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EQUILIBRIO SIMÉTRICO DE 
CONJUNTO Y/O ELEMENTOS 

Esta es una característica común a las diversas civiliza
ciones del centro del país, la tendencia hacia la organización en 
base a un eje compositivo, generando la denominada "Ciudad 
Eje", donde las construcciones se ligan con gran homogenidad 
ya que la composición de estas se resolvió en base a uno o 
varios ejes rectores; en caso opueslo tenemos las metrópolis de 
las costas así como las de la zona maya, que cuentan con un 
número considerable de ejes, por lo que en ocasiones se presta 
a creer que estas ciudades carecen de eje rector, ya que no se 
desarrollan en base a la creación de grandes plazas monunwn
tales, que no son casi imposibles de crear por las condiciones 
topográficas de la zona, por lo que "Jos ejes se rompen en 
innumerables plataformas de dimensiones diversas, ejes discor
dantes y niveles siempre cambiantes, que quedan separados 
unos de otros r,or taludes inclinados y se unen por escalinatas 
ceremoniales."'' 

Por lo que se puede afirmar que en la mayoría de los conjuntos 
prehispánicos se encuentra en su composición una simetría 
diagonal de espejo. Estas composiciones estaban basadas en 
relación a un eje rector, que regia al proyecto en planta; y 
cuando este eje se usaba en alzado, se utilizaba únicamente en 
sentido diagonal. nunca en sentido horizontal; tanto en el de 
planta como en el de alzado a ambos lados del eje se colocaban 
formas y espacios similares. 

Esta simetría diagonal se observa claramente tanto en planta, 
como en alzado, como en el caso de: 

Las pir.imides, en las cuales se apn>c1a desde su 
forma completa, ramo como en /,u ¡unes 
que Ja compo11er1 (talud r wblero). así como en J,15 
plaldS y ¡A1tios con los eli111u•mos arq11itl'Ct611icos que 
las delimitan y Je da11 forma. 

47 Ricardo de Robrna •Arquitectura Preh1span1ea.· Cuarenta S1aros 
de Arte Me11cano. Afie Preh11p!ntco. Tomo 11. llal1a. Edil Herrero 
19Bt JtB6 p J p. 302 

Este eje en la mayoría de los casos es imaginario, aclarando que 
existen casos en los cuales no se cuenta con la simetría física 
de tipo espejo, pero en cambio se desarrollo una solución 
mucho más compleja y difícil: una composición de equilibrio de 
masas con nexos sutiles entre las diversas estructuras, como en 
los caso de Monte Albán, Teotihuacan, la Venta, etc. donde 
aunque el conjunto no muestra una simetría total en la 
distribución de los edificios, la composición y distribución de 
masas esta completamente en equilibrio. (llustracióne> 73, 67. 
ver p. 30) 
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RELACIÓN DINÁMICA DE LA 
COMPOSICIÓN Y LOS ELEMENTOS 

El calq_~etzamine concibió el espacio y con la •1'fuda de los 

calmanani lo desarrollaron de una manera dinámica. es decir 
en forma kinélica y no como algo eslálico, podemos afirmar que 
en su recorrido la sensación que generan estos espacios en el 
obseivador es de movimiento y lluidez absoluta, siendo esto lo 
que delermina el dinamismo de esla concupción espacial pre
hispánica, remarcada aun más por L'I empk'O clt> ahuras 
desiguales de los elementos arquitectónico>. 

Los elemenlos cuando son de la misma altura tiene una 
dilatación horizontal, favoreciendo el dinamismo por el efecto 
de perspectiva que genera su forma. la cual en el caso de los 
basamentos piramidales con el efecto de dinamismo horizontal 
nos genera el efecto dinámico ascensional propiciado por la 
forma de los taludes que apuntan hacia lo supenor en sentido 
ascendente. 

Todo ello se encuentra presenle en la arquileclura prehis
pánica, de la que a manera de ejemplo tomaremos el''"º de la 
ciudad de Teolihuacan donde "las escaleras permiten ª"ender 
por las diversas plalaformas; luego bajar a las explanadas, 
volver a subir a los lemplos y pasar por grupos más grandes 
hasta llegar a las grandes escalin<llas, las cuales también lienen 
movimiento espacial a lo largo de la callada de los muertos."" 
que al cruzarla imprime un dinamismo sobresaliente a la 
pirámide de la Luna ya que esta desapm~e y aparece 
dependiendo del lugar en que nos encomremos, esw punlo 
puede eslar a un nivel de la base piramidal. así corno en un 
desnivel de la calzada que por lo general esla bajo el nivel de la 
base piramidal. A la par del dinamismo vertical y horizontal de 
los elemenlos arquileclónicos, se generando dinamismo al 
pasar a lravés de ellos, se puede pasar de un espacio abierto de 

Calquetzam1ne . Arqu1lecto en n3huatl .. 
Calmanan1 ·Constructor en Náhuatl 

48 Ale¡andro MangmoTazzer. A1au11ectura Meioame11cana. Edtl 
T1111u. Mélico 19901239 p ¡p. 116 
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grandes dimensiones a uno cerrado de menor escala y 
viceversa, generando una sensación de imriga e interés por 
conocer y recorrer los espacios desconocidos que se vislumbran 
por puertas y pasos a desnivel eslralégicamente localizados. 

Esle dinami;mo se encuentra ha11<1 en el delalle arquitec
tónico como en el caso de Mitla. donde con la horizomalidad de 
los edificio\ la subdivisión de las fachadas en paneles, la 
modulación ascendente y descendente de los lableros. los pla
nos salientes y entrantes de las molduras, el basamento en 
lalud. las columnas interiores y el infinito juego de lineas 
geomemc,1s nos dan un dinamismo pocas l'eces igualado en la 
época prehispánica y contemporánea (Ilustraciones 74.75 y 76, 
mp.31) 

lius'Jaoón 7 4 E1:Hioo ~las Columnas en M.tla O.bo.J¡o Ped'O Oau1 
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INTEGRACIÓN PLÁSTICA 

En la arquitectura prehispánica se utilizo la escultura y la 
pintura. como signos de escritura sagrada, creando monu
mentos para la eternidad que deberán ser leídos como símbolos 
de piedra, ya que sus detalles y color ademá• de su valor 
decorativo, cuentan con un valor simbólico. En realidad la 
ornamentación y la pintura no son otra cosa que letras del 
alfabeto arquitectónico donde nada esta concebido al azar, 
siendo necesario relacionar Jos elementos simbólicos de todas y 
cada una de las partes que componen a la obra arquitectónica, 
para poder comprender su mensaje trascendente. 

La arquitectura prehispánica se complementó con el uso del 
color, ya fuese en cuerpos escalonados, basamentos, muros, 
bóvedas, pisos ó escalinatas, eran revestidos invariablemente 
con pintura como se observa en el caso de Jos murales y en 
algunas reconstrucciones hipotéticas que se han hecho de las 
pirámides. 

Con esto Jos artistas prehispánicos "nos enseñaron que es 
necesario hacer intervenir la pintura en la escultura y la 
arquitectura, porque la naturaleza es policromía por exce
Jencia."49 (Ver p. 32) 

La integración plástica se reforLaba con el empleo de orna
mentación. que en ocasiones era austera. aunque en otros casos 
esta ornamentación es el rasgo más característico de la 
arquitectura como en el caso de Milla y en menor escala el de 
las edificaciones de la zona maya. 

A la par de ello encontramos un empleo sobresaliente de dicha 
integración donde la arquitectura, escultura y el relieve se 
encuentran en completa integración armónica, como en el caso 
de las columnas serpentinas del templo de los guerreros de 
Chichén ltzá (Jlustr. 2) y las del Ja pirámide de Tula. donde el 
cuerpo del animal (estilii.ación de la naturaleza, cargada de un 
alto contenido simbólico). verticalmente erguido, con la cabei.a 
en el suelo, soporta la viga del techo con su extremo doblado 

ºManuel Amábths, ~ura Precolombina en 
M.t!Jil. Edil. 011on. Mh1co t956 pp. 36-37 
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hacia atrás. ó el de Ja pirámide de Xochicalco (llustr. 63) que 
esta ricamente ataviada con relieves, Jos cuales originalmente 
contaban con color. sin olvidar Jos templos y p.1Jacios de la zona 
maya ó los de Mitla, oraciones realizadas en relieve. Jllustr. 61) 

l'or tal motivo podemos afirmar que en la arquitectura 
prehi•pánica se logro una integración plástica corno en pocas 
ocasiones se a podido alcanzar. 
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ARQUEASTRONOMÍA 

En la época prehispánica olmecas, mayas, toltecas etc. 
entre otros, observaron que los movimientos de los amos se 
repetían en ricios que podían ser re1¡istrado1, así podían 
mediante su ohsel\'ación hacer profecia'i <"¡lle también eran 
cíclicas, de tal forma que estos ciclos se 1eílejaban por ejemplo 
en la ascensión y ocaso dt' los astros, al igual que determi
naban la vida y muerte de 'iU'i civilizacionlls Moli\'D por el cual 
crearon t<liflcios de piedra que guardaban relaciones geo
métricas con 101 astros. como su alinemón, e1tableciendo y 
prediciendo 101 equinoccios y los solsticios, el nacimiento y 
muerte de los a\tros que era regii;trado1.1 por su paso a través de 

determinados lugare1, donde el hombre dPjo plasmado un 
puente de comunicación con el cosmos, siendo los sacernotes
astrónomos, quienes lfmían la rarea de st_1r los nwcliadores entre 
los hombres y Jos amos ó dioses. (Jium TI) Posiblemente 
estos descubrimientos puedan explicar el por que \01 zapotecas 
llamaron a Saturno "el ojo amarillo" y el hecho de que los mayas 
conociesen a Urano y Nepturno mucho antes que Jos europeos 
de la edad media. 

llus!raci:'.líl 77 Ast;Óf\0'110 pre~1SPi'l'l•CO otser.·a10:i e1 c1e:o nxturniJ 

En Veracruz y Tabasco los oh11ecas colocaron cahe111s colo'iales 
mirando hacia el E1w, esto hace al111ión a que esperaban el 
advenimiento del Sol. esto es confirmado por la opinión de 
algunos arqueastrónomos, quienes pieman que las cabezas 

fueron colocadas para ceniflcar los movimientos del Sol a 
través del horizonte celeste generando una marca para los días 
y por consiguiente un calendario. (l!ustr. 54) 

Mucha1 de la1 piramides, templos y observatorios están 
comtruidos con una desviación de J 7' con relación al None 
a1tronómico, dicha desviación pudo haber tenido su origen en 
Teouhuacan e iníluido en toda el área mesoamericana. Esta 
desviación podia haber sido el resultado de la medición de Ja 
po1ición de la Pleyade1 o de Sirio, amos altamente sagrados 
para el hombre prehi1pán1Co. o bien en relación al None mag
netico como lo afirman algunos arqueastrónomos. (Jlustr. 78) 

Í/ 

Mtraoón 11 01a¡~ma oe ~ !~s oe ~s o!Aladts 
rr.e$0a'llex.anas $el)J., Aoe11d Oitiu,:i A~ndm 

Ma:ig1no 

En Teotihuacan se encuentran los mas grandes tributos 
rendidos a Sol (llum 79) y a la Luna como lo son las pirámides 
que llevan sus nombres, la pirámide del Sol cuenta con zzg 
metros de largo en su base por 50 metros de altura, desde la 
cual 1e puede ubicar a la estrella Polar alineada con relación al 
cerro del trigo, 9racJ.1s a que la onentac1ón de esta pirámide fue 
determinada por la posición del ocaso de las Pléyades, esta 
posición míluro de1erminanteme111e en el trazo de toda la 
ciudad, miemra1 que por su pane la Ciudadela contaba con la 
!unción de colllar los dias para asociar los calendarios civil y 
religioso con relación al regreso sinódico de Venus. 
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llustra:ión 79 Desviación de la p.r~m1je del Sol Dibu¡o lgna:io MarQJ1na 

En las civililacione1 prehispánica> la obmvacirin .mronómica 
precedia al trazo de las ciudades o de los centros ceremoniales. 
ya que a partir de la indagación a>1ronómic.1 surgia el tra10 
rector del pro1•ecto. para el cual se auxiliaban con el uso de una 
antiquisima brújula que consistian en una piedra sobre la cual 
se colocaba un trozo de madera ligera y señalaba el No11e 
magnético\' en base a este No11e. encontramos ciudades como 
Teotihuacan. Tenochlitlán. ciudades olmecas y Palenque. donde 
se asoma entre las paredes del l'alacm. en una de sus ventanas 
con forma de "T". cada 30 de abril. hacia la puesta del Sol. los 
rayos Solares penetran en ella proyectando la imagen de la "1'" 
sobre una pared oblicua. donde se puede apreciar que dicha 
construcción arquitectónica fue diseñada y comtruida de tal 
maner<1 que para el solsticio de verano, la imagen completa de 
la ventana aharquu toda la pared. (!luir. 80) 

En Dzibilchaitun a una fatancia media de 135 metros del 
templo principal se localila la estela No. tres, gmi'" a la cual 
se pueden observar los movimiento> del Sol a lo largo de todo 
el año, asi como en el templo de las Muñecas se puede apre· 
ciar clarameme los equinoccios y solsticios al pasar el Sol por 
detrás de este templo. 

94 

•• 

l:1,;strao6n 80 Casa ·e· ~ei Pa~aei::i Pter.~~e 

En Uxmal se locahza un edificio totalmente consagrado a los 
astros a la par dL• cumplir con otras funciones· el Cuadrángulo 
de las Monjas. lugar donde esta 1epresentada la serpiente 
estelar. los mo1·11memos ciclicos del planeta Venus \' los ciclos 
solares. lllustr 811 

.. , 
llustraCJón Bt Cuajrlngu~ de ~s Moo~s Ullnal 
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En Chichén ltzá se estableció uno de los más complejos obwr
vatorios de toda Mesoamérica: El Caracol, su función se 
evidencia claramenll' al compar.1rlo con la forma de 101 oh1er
vatorios contemporíltwos con lil única variante de que l'I caracol 
tiene una datación que lo ubica en el año 1000, es d1•cir, c.1\1 
1000 ai10s ant1•s qui' 101 contempor<i1wo1 En 1us 11 1111•1101 tlt' 

diánwtrn y \\1\ 16 nll'tro'i de altura nwnta con dJ\'t'J'\,J\ 

ventanillas a la1 cu.111•1 qut• ll1•c¡.1 qr,ir1a1 a un.1 e1calt•ro1 d1• 
carílcol. la qu1_1 lleqa l1t1\lil la cimi1, pno 1Pqrti1urndo d L1\ 

ventamlla\, a 1rt1\'l''i dP t1lla' tir,1 po\1hlt1i;pquir1~1 tr.m,nm1r dt> 
la1 l'l1•\'iHl1•1. Aldl'har.m y V1•n111 t'llllt• 01ro11 (i11111r 82) 

9'Dr'nd~ ·tttm:·~ 'lllt"V« 1 + .,..~ 
1 ~s'.-a:,:1 ei E1 Ca·;¡:.,; :~~p·,a~:·: ,w :~:~ -· ~J,a 

Sin olvid11rno\ dl' la p11.imHlt• cfp Ku~.uk,m dnndl' ..,,, prodtHl' un 

maje\t1101io juPqo dti lt11 y \Olllh1,11odo\ [o.., d1<1\ ?1 dt• ~.t.irto 

día en que KukulCiÍll de\CIPIHIP ,¡ li1 w•11i1 E'to \t' dt 1hi• i1 un 

efecto de hu y \omhrt1 c¡ut> qt'llt.'f,1 un.i lnrm.1 "'PI p1•Jl!mi1 cp1t· \t' 

proyecta \Obre uno dl' lo., rn\lcHIO\ dti l.i.., t•\rdluut.i\ d1• l.i 
pirámide. En dicho l'fecto ífUl'do pl.11111.uln 1·1 q1.111 111qo•11111 y 
creat1vidJd arquitectomra. llldlt'lllilt1r,1 y qi>nnwtm.i dt·l pu11blo 
may.1. (i11111r 83) 

En Monte Alb<in "ie localiza un ohwrvatoi 10 t1\t101101111ro ..,uh
terrííneo, en una e\pec1e de poto, en cuyo fondo .,,. '>Pqt11.1 t'l 
pa10 cenital del Sol y el cúmulo e1telar di' lo11 f'l[•y.id1•1 q111• 
marrnban que el principio y fin de un cirio de !1?. ai101. 1111 
olviclarno"i del edificio "J" en forma dP pt•ntaqr,1111t1. 1¡11P t•ra 
usado como observatorio a1tronómico, como lo deml'1tr.1 111 
alineación con los astros. 

rs·a::~~~ P·rf:lectl".,.1:.ca1 Cti~r.za 

En T.iJlfl. l.i ¡m<1n11<!t"' di• In.., ~1rtwi.. ron ..,u.., 36J rncho~ nos da 
una cli1111 .ilu..,1on ,¡[ .1r"10 \ol.1r. pt>ro 1.11nh11·n por \U rtilaciones 
numt•nr.i.., y q1·011wtrt(di.. 1rni.. \Pil.1!(1 lo\ nclo.., \agrado\ de 52 
.1il0\ 

En frnocht1tl.m Pi ri:mplo llld'i'O! , • ..,¡,¡ ,1Jtnt>,1do con vanas 

mont11ild\ y \'ok.11H"'1 y 1t·l&io11<1do ,1 \U \'t!/ ron el culto al Sol 
(i1111tr 8·11 

l'cs:•ao~ s.i El lfmplo ~~¡o< de TenocMtJ• 
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C.- ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS DE LA 

INFLUENCIA EUROPEA Y 
PREHISPÁNICA 

EN LA ARQUITECTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

El sus1ra10 culrural europeo 

Los primeros anrecedemes históricos de esta 
influencia prehispánica los encontramos desde la 
época rirreinal, a pamr de 1,1 cual y hasta nues· 
tros días a perdurado con obras buenas y obras 
que únicamente son un,1 simple ~plica o bien 
donde las fom1as prehispánicas se utilizaron 
como omamentaci6n. sin embargo la referencia 
prehispánica en la arquitectura a continuado de 
una manera que podriamos clasificar como cons
tante a pesar de que es1a influencia en cienas 
etapas de la historia a sido casi 1wla,. propiciado 
por el rechazo (publico r pril'Jdo) que se le a 
dado, como en el ca1·0 po5re1•olucionario, sin 
oMdar que si bien a sido rechauda 1ambién a 
co111ado con gran apoyo (público)' prirado) como 
se obsen-a en el siguieme remmen de Ja influen
cia prehispánica en la arguilt'C/Ura de Ja Ciudad 
de México, resumen que inicia con Ja indepen
dencia mexicana )'termina con nuestro presente 
histórico abarrando las et.1pas más sobresa
lientes de Ja historia de la Ciudad de .lféxico. 

:J.T.l.T.l.T.1.T.LT.LT.&.T.&.T.&.T.&.T.&.T.&.T.&.T.&.T.&.T.r.T.r.T.r.T.r.T.&.T.&.T.&.T.&.T.I: 

97 



LO VIRREINAL 

Es en 1680 cuando se tiene noticia de la primer obra arquitec
tónica con referencia prehispánica, la cual fue construida por el 
Sr. Carlos de Sigui•nza y Gongora quien construyo el primer 1ipo 
de esta arqui1ec1ura. ''En rllalidarl no lii1bt11110.:, lii eli correcto 
llamar arquill1c1111.1 a un arco de rrnmfo dP mad~ra. metal y 
papel. rt1rnbi1mo dP pimura'i ti trl'irripciont>"i 11'1•qó11rai,"~º. uh1· 
cado en lo qut1 arllMlnll'nlP lion Ja-. c'ttllt.1"i dP Bra\11. Pntrl' 111 

plaza de Sa1110 Dormnqo y la cl1lll' del 1111\IJ\O 11omb1P De L'\lL' 

arco únicanwnte \e nwnta con Id dt''irnpnón t\l'dh1 por l'I 
JulOr, Yíl que esw JICO de'iaJJ.Jfl•c1ó ron til ¡M\o dt•l 11t•rnpo f.\IL' 

arco fue constnndo pill"d darlp la bienvenida JI nut•\'o \'trrt•y dl' 
la Nueva Espai1a. t>I conde dt• PJ1t•de"i 

1:J~t·a:1on 8S A~co del es!.JjQ de Oaia::a e~ el Paseo de la Re!:,itma 

>J Daniel Scha~eizon lª ro!e!!.l.!t.~.-Q~l_atl~~~E~Q0.iti .~t~!~~QJJ!~-9:. 
@, f CE MéX1CO 1988[368p1p23 

El predecesor de este arco fue construido en 1899, en el Paseo 
de la Reforma. esie nuevo arco proyectado por Alfredo Cbavero 
para representar a Oaxaca. contaba con relieves, figuras y 
colorido como mtiestra de su clara referencia prehispánica, 
como lo muellra Id tlullrución publicada en "El Mundo llus-
1rado"del 24 de St•pltemhre de 1899 (tlu11r 85) 

01ro l'Jl'mplo con 1eft>ren(l,l prt·lmpántc<l de esta época se 
localt1a l'll t>I mtci; dt>I Eje Ct>nlr,tl y l.1 Av Salto del Agua, Jugar 
dondt• 1e coloro tlllJ loenlt' l'll 1 T/9. fecha que 1e puede 
d¡nvc1,1r t'tl un,1 ¡il41r.i dt• 1m11nol ub1rada Píl el CO\tado none de 
!.i fut'ntt• L1 e\·oc.icmn rnn Id qw• cuenta dicha fuente es 

mmim.i. ya qw• L'\ld unJtt1/l\l'/l!I' \1• n·durP a una franja de 
rt•l1t•\'1! <¡Pom11mro quP iodt'a !.i p.utt• \upenor de la fuente. 
rt'lotd.uulono1 .ti ll'ltt·1·1• de l.t1 nu11.t1 de ~lnla con su 
Cd!dClt'lllfl[() 111/-ld<J (11011l Sfi) 

l'Js:r t5 Qe'.il e ce'ª 1~e"~e d~ice se ~bse",ai ·as g·t<:.1s ~eh·s~.a~cas 
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LA "INDEPENDENCIA" 
Cuhural 

Esta es una de las etapas más importante> de la h1stona de 
México, de su arte y por consiguiente de su arquiter1ur.1, ya qui' 
es: en esw efílfhl ruanrlo se dPjJ (en ¡>i11W) t•l flídrl ,J1aqw1 1•n 

conrra del arre prehi,p.inico, con Jo rnal w fit-110 en rwn.1 
medida la des1rucción que '" veni;i haciendo cfl' '''it'. \'•• <JU•' 
desde la conquista y hasta fü1e1 de la rnlon1.i 11• de\i<IO un" 
destrucción y d,1sacn.•diti1ción dt•! artt• prt•l11!!.pi!t11rn de un,1 
manera \'erdaderamenw sorpremlenll\ pt1t•\ !o~ t>\pailolP\ 
qnerían demuir todo lo rPft'fente ,11 p.i;,1do. 1.11 1w por no 
podl~r com¡1rPn<ferfo. por fo rtlilf lft~J.iron .i \dfi1n11.ufo. rnmo en 
el caso del t•mp/l•o ch~ i,1 \Pl"fllt'lllf• t'll 1•1 dl!t' ¡nti/J11.¡¡,¡nirn 
!cilíldo en t 1l c;1p11Ulo .m1nior), iJ'il romo lo llllll'<it1.1 J.i prop.1· 

ganda qut• dP P\lt• .irlt' w hafla Pll Euwpd romo Jo mu1•..,t1i1 t>I 
siguiente grnhado del interior dt• un templo p1 t1lu\p,11urn 

(llum. 87) 

ltuslr 67 Templo preh SP~1·'=01c:! HJ tl1fOPoCMf1 G1aba1o h013'1d~s de f.nes de! s xvm 
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Dicha destrucción propicio que con el paso del tiempo ni Jos 
mismos conquistadores pudieran describir como eran las 
ciudades que conquistaron, con lo cual se pe1dieron los lazos 
con el pasado, JJegando a dar descripciones muy alejadas de la 
realidad tal y como se obseiva en Jos siguientes grnbados. 
(Ilustraciones 88. 89) 

Con la consumación de la [ndependencia 'e dejo de atacar al 
ilrte prehi!iptinico, P incluso en algunos G1sos se empeló a 
fomentar la investi~JilCión, restauración y conservación de este. 
llegando inclu'io a mandarlo a exposiciones internacionlileii, 
como 1<1 de Londres en 1824. (llustr. 90) En esta exposición se 
demostró que lOdavi.i 'e Je tenia mucha incom¡11en1ión al ane 
prehispánico ya que Jos nwjores calificativos que recibió fueron 
de que era un ane exótico Si se obseiva el siguiente gravado 
notaremos que en la exposición no se presentaron las esculturas 
como lo son en realidad. ya que en esta exposición se presen
taron algunas copias de las em1lturas de\Cl1bierta1, ¡unto con 
otras reconstrucciones hipoteticas, las cuales distaban mucho 
de Ja realidad. lllustr. 90) 

-;~·1·~:...~lk 1 1.!i;:o-~--· '( ... r 
-·· :... .. :...~\" . ,..p·¡ .. ' 
., .... ... ,, .. 1 .• 11~ 
11 . ~ .... ~:-.' 

=. ~"··~('.,; .. _-. '.~ 

~ i· :k1 
~l ®1r ·~.-.:.11 
.. ~ ¡ ·~. ~-· 

·- 1 1 '· 
\ •: . .-, lj ;;iJ 

-----~- ............ .. 
llustr i;,J Pnmera e•posoón de ane preh1span100 W1llia'Tl BJ:!oc~ en loM;es 18~4 

PABELtÓN PARA LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAt DE PARÍS DE 1867 

Todo lo anterior se refle¡a en una evocación prehispánica en 
IJ que únicamente se llego a la utihwción absurda del 
decorado. donde ni siquiera se acercaron a la utilización 
consciente del mane¡o de los espacios y las proporciones de la 
época p1ehispá111ca. siendo hasta la exposición de París en 1867 
1eah1ada en el Campo Marte, cuando se empezó a tomar de 
manera más seria y consciente a la a1quitectura prehispánica, 
aunque en este caso con una maqueta escala 1: l del templo de 
Quetzalcóatl de Xoch1calco. cuyo mtenor sirvió de foro para la 
presentación del códice Truano recién descubieno en Madrid. 
(llustr. 91) A pesar de que esta maqueta careció de apoyo oficial 
poi patte de México, al grado tal de que desafonunadamente no 
se conoce el nombre del autor, más todo indica que fue el 
gobierno francés a través de la Comisión Cientifica quien 
dl~anollo el pro¡mo con la participación del arquitecto 
Monsieur Daly. ya qul' este arquitecto viajo previamente a 
Xochicalco para tomar moldes de la pirámide en papel mache. 

~ 

lluitr 91 PabellOn rea1~ajo en~ e1¡x>1Wi \n-1dePmde1667 

101 



l\IONVI\IENTO A CVAVHTÉMOC 1869 
(francisco Jirnénez, Miguel Noreña y Grabicl Guerra) 

la escultura se localizaba en el Paseo de la Viga. esquina 
con la Calzada de la Rcsumcción. en la Gloriera Cuauhle· 
moczin. El monumt•lllo estaba consri!uido por un basamento 
rectangular sobre el que se desplamaban rres escalones que 
seguían la misma forma rectangular. sobre los ru.1les st• awn· 
taba la base <¡lll' sostenía el busto del empe1ador Cuauhtemoc 
(llusir.92) "El mo111mie1110 cons1aba dt• una b.11c de qranilo 
simple <1ue so11enia a un busto dt• por.1 qracia y mucha 
seriedad, de peqm•i1as dimensiones y color 911s. Al f1ente del 
basamento existia una sobria decoración formada por un carcJj 
y una macana sobre la cual se hallaba un águilJ con la wrpicntt• 
en la boca"11 en los extremos izquierdo y derecho del busw en 
la parre media del pedes1al 1enia piar.is con la i111cripción. 

'itl últüno 11w1wo ,11tt~·,i /Jrroico e11 "1 defe11s.1 de l.l ¡1un.i ;·11bltm(1 

e11el111.irtmo. B A¡11111.im1Plllo Co11s-u111ao11.1/ d1• !86H • 

EL PORFIRIATO 

A finales del siglo XIX la influencia prehispánica, se utilizo 
principalmente de dos formas: la primera significo, una forma 
de hacer preseme el pasado indígena. en el cual el porfiriato 
pretendió encon1rar el origen ª'' su cultura. y el segundo fue 
prínríp.1lnwnre como mut">tra de poder, ra que la genle del 
pueblo aun conservaba el recuerdo dt• la grandeza de su pasado 
prelü,páníco. mo1i1•0 por el cual se u1d110 este recuerdo para 
1ei1alar que "Jos grandes del pasado es1aban del lado de los 
grandes del presente"11 y de e11a manera legirimar la domi· 
n.icion de una manera subl11111n.il y efoe1iva. en lo que 
podríamos llamar ¡mcologia del ¡iodt•r. Es decir, el grupo social 
l'n el poder retorno el pasado his1órico que le con\'enía. Como 
t~t·mplo de eslO tomare parre del escri10 de Maria Estela 
EyuiJll' Sakar. quien dice. 

"Para el gobierno centwl asentado en la Ciudad de México era 
más nnportante la idea de que la civilización azteca constituía el 
pa1¡11lo nacional, que aquella que consideraba a la civilización 
maya. desarrollada en una de las "provincias'. Por ello se 
rccue1da la ·g,•s1a" de Cuauh1émoc en la conquis<a y la de orro 
de lo; 1111iltiple1 se1iores (Xico1énca1I) indígenas que se defen· 

dieron contra los esparioles."
53 

Con dio. se puede explicar la n<1rración de la hisroria de México 
de esa época. L'n la cual los imelecruales del porfirialo pudieron 
vincul;ir su presenie hJSlórico a un pasado liberal, con la doble 
inlención de legilimación )' como búsqueda de su origen en el 
pasado prehisp,inico Es en es1a eiapa de la his1oria de México 
cuando ,.1 pasado prehisp.inico )' el colonial dejdron de ser 
anlugónicos, ¡·a que fueron considerados como partes necesarias 
de la evolución p.1ra llegar a ronlormar el esrndo de progreso y 
prospend;id que el regimen de Porfirio Diaz planteaba como 
panrana ame la sociPdad. Esto desalo una gran polémica por la 

lfusú 91 Monumen1oaCua:.ihtémocr~d'!la1:Jen 

1869. u~c.id<l ene/ Pa~de la V~a 

'; M lle/y Garc•a Rotlei. J All<edo Ouiroz Mo1e11a. 
'Notas sobre el neopreh1spa111co en er arre y ra or11amentac1d11 
1rq111ttctJn1c1 tn M~11co.' ~os ge Argu1teclur1 
Meioamencana No 9.U NA M Ml•JCO 11s1 ¡¡¡ p ¡ p 12 

~! Egrarte Sa~ar Maria E51tla. 'Cl!n$H1e11cionts p111 un 

51 Daniel Sctiavelzo'I, lu.Q!tfil~~rl arte nacronal enMtr1co 18SO· 
lliQ. F C E Mé!ICO 1988 (368 p 1 p 109 

an&ffs1s O'e la presencr• pref'lrspin1e1 err la cultura di/ por/lflato* 
Cuaderno1 qe A1qv11ecfvra Mesoamericana 
No 9.UNAM ll!ucol987/96p)p lt 
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necesidad de construir una nueva arquitectura nacional en la 
cual se reviviera el pasado prehispánico así como el colonial en 
una misma arquitectura, Jo que como resulta lógico no se pudo 
lograr, suscitado Ja afloración de dos tendencias arquitec
tónicas: por un lado Ja colonial y por el otro la indigenista o 
prehispánica, de la que se destacan los pabellones de México 
para las ferias internacionales y algunos de 101 monumentos de 
Ja Ciudad de México. 

En resumen se puede decir que la evoc,1ción ptelüspamca en 
estas épocas (independl•nc1a y porfiriato) se u1ih1ó como medida 
o mecanismo del grupo o qrupos que ocupaban el poder para 
crear un arte que abarcara a toda Ja sociedad. desde la humilde 
hasta la aristocrática, y que tambien pudiera unific¡1r a todas las 
culturas que in!egran a Ja república mexicana en una sola, 
favoreciendo al centralismo impuesto, para Ja creación de esta 
arquitectura "se acudió al recurso acadén11co de tomar elemen
tos decorativos prehispánicos y utih1arlos en Ja arquuectura y 
en el arte moderno: se entronizaba al indio, se le daba Ja 
imagen de héroe mítico, de padre de la 11acionalidad, pero 
obviamente sin dejar de explotarlo."" 

Pero a pesar de todo al arte prehispánico se Je tenia mucha 
incomprensión ya que los mejores calificativos que recibió en 
esa época fue el de "arte exótico" como se mostró en Ja expo
sición internacional de ane prehisp.inico llevada il cabo en 
Londres !William Bullork, l11111r. 90) en 1824. Siendo los ejem
plos más notables de arquitectura con referencia prehispánica 
de esta época: • Monumento a Cuauhtémoc 1887, ' Pabellón 
de Luis Salazar 1889. • Pabellón de Antonio M. Anza 1889, • 
Monumento a Jos Indios Verdes • En 1898 según consigna 
Israel Katzan se constirnyó una c~mpailia para la construcción 

especifica de edificios neoaztecas. • Banco de México 1900 • 
Proyecto para Ja gruta de Chapultepec 1901. • Proyecto de 
Monumento a Juáre1 1905.-Proyecto de Monumento a 
Xicoténcatl. • Columna de la Independencia y el Hemiciclo a 
Juárez 1910. 

5o4 Daniel Schavelzon. la oolém1ca del arle naponal en Mh1co1B50 . 
• w..o.. F.C E Mélico 19881368p1PP23,13 

l11ael Kalzman, La argu11ec1ura conlemoorinea me11cana, 
precedenlu y dmrrollo. 1 NA H SE P MéllCo 19631205p1 

MONUMENTO A CUAUHTÉMOC, 1887 

En primer Jugar cabe seilalar que esta obra fue una de las 
primeras respues1as al decreto expedido por el general Porfirio 
Dial en 1877, en el que señala que el Paseo de la Reforma 
deberá ser adornado con efigies de los héroes de: la Conquista, 
la Independencia y la Reforma. De esta manera el Monumento 
a Cuauhtémoc -rue el primero de un imponante conjunto de 
proyectos anio,ticos de afirmación nacionalista iniciados y sos· 
1enido1 por el regimen porfirista ,.''· Este monumento es más 
famo'o que su predecesor de la Cal1<1da de Ja Viga. ya que en 
e\te Cít~o 1;1\ monumento se sigue cono,ervando en su lugar de 
origen y no a sufrido alteración alguna desde su inauguración. 

El proyecto es obra de Franmco Junénel, en el que incorporo 
detalles con referencia a Ja arquitectura prehi1panica de diver
sas parM de Ja republ1Ca mexicana como Uxmal. Palenque, 
Tula y Mula. así como cierta forma piramidal que le dio al 
basamento de la escultura (creación de Miguel t\oreila). 

Al pie del basamento en Jos extremos de su eje longitudinal se 
Jocali1an cuatro ocelotes emplumado1 modelados por Epitacio 
Calvo, a Jos extremos del zócalo !con una greca tomada de 
Mitla) se localizan dos bajorre!iel'es. El tormento de Cuauh
témoc. obra del escultor Gabriel Guerra y Ja entrevista de 
C11auhtémoc (hecho prisionero) con Cortes, obra del escultor 
Miguel Noreila 

"Fausto Ramlrez 'Vertientes nacion1t11tas en et 
modernismo'. El NiClonihsmo y el Arle Me11mo U.NA M. 
Mé11co 1988(410p1 p 1H 
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El pedestal sobre el que dmansa la multura de Cuauhtémoc 
tiene una forma piramidal más clara, sobre la que se pueden 
apreciar nudos de víboras, car.icterí1ticos de la cultura tolteca. 
(llustr. 93) 

Como dato curioso señalaremos el caso de las columnas de las 
esquinas del monumento, para las cu.1les se basaron en las 
piernas de los atlantes de Tula. pero en el caso del monumento 
a Cuauhtémoc. su colocación obedece il un error, ya que las 
piernas están colocadas en b.N! a una descripción hecha por 
llmward 11. Dancrofl en su libro, donde las consideró como un 
par de columnas con capitel y para completar e1to Francisco M. 
Jiménez, con el ohjPto de que se pudiesen apreciar en ambos 
extremos por el lll'cho de Piiar coloradas en ángulo (en las 
esquinas). les anexo otra columna. (llum. 9·1) 

llustraoOn 94 p,erna1 de un Atla;le de T ula segun lue de!Cll!O po1 De1~1é Cha'¡ 
hacia 1850. y su translomiaoón en columr1a por H H Bran Cran hacia 1870 Este 
d1buJ0 a! parecer s•f\'16 a F J1ménez para reahzar las columnas del monumento a 
CuaJhlémot 
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llustr 93 l.biumer:to a Cua:.i!'tlem.x ubaOO en 
PaseodelaR•fonna 



PROYECTO DEL PABELLÓN DE 
MÉXICO PARA LA EXPOSICIÓN 

INTERNACIONAi. DE PARÍS A 
REALIZARSE t:N 1889 

IArq. Luis Salam) 

Mientras esta influencia prehi,púnica en Ja arquitec!Ura 
principalmente se caracterizo por la incorporación de algunos 
elememos decorativos proveniemes del pasado prehispánico. 
los casos m.is notables son los paln•llone' de México para la 
exposición internacional de París de 1889, para cuyo efecto se 
presentaron dos proyectos con referencia prehispanica; el 
primero del arquitecto Luis Salatar y el proyecto del arquitecto 
Antonio M. Anza, 'iendo este úl!uno el que 'e cosntruyo para Ja 
exposición. 

L1 utilización de elementos prehispánico' 'e vio favorecida por 
el gran apoyo e imerés que 'e le hrindo al re,cate arqueo
lógico, como muesua de ello mencionaremos el hecho del gran 
avance que se loc¡ro en la restauración de Teotihuacan en esta 
época. así como la con~ef\1ación que se le brindo a estos 
monumentos motivando con ello una r¡ran difusión de Ja cultu
ra prehispánica, ya que de esta manera México participaba en 
las exposiciones internacionales, con el objeto de ganar pre
sencia científica ame el mundo moderno. y poner a México a Ja 
altura de los paises mas civilizados y a la par seivia para mos
trar que México poseía una cultura arcaica como las del conti
nente europeo y asiático. 

El arquitecto Luis Salazar con la colaboración de los arquitt!c-tos 
José Ma. Alva y Vicente Reyes, desarrollaron un proyecto al que 
le incorporaron ornarnemación prehisp.inica, destac.indose la de 
Ja zona de Papanlla. utilizándola en una almohadilla de placas 
sobrepuestas que fueron colorndas en algunos vanos de Ja 
construcción, así como la ornanwntación de la zona maya como 
se observa en el cerramiento de las ventanas en cuyos 
entrepaños se formaron tableros con ornamentación similar a la 
de hzala, por su parte Ja división entre primero y segundo nivel 
tiene fuerte influencia de la arquitectura maya. 

En el remate se colocaron mascarones del monumento a ltzala a 
J.1do de los relieves de Tonacatecutli; Ja decoración de las 
ventanas del segundo nivel retoma Ja decoración mixteca; en Ja 
parte media del pretil se retomaron los cilindros verticales de 
Zayil. (llustr. 129) en el cerramiento se coloco una frac~ión de 
c¡reca que nos recuerda Ja1 greca1 de Mula, sin olvidar Jos 
mascarones de la fachada po~terior y las ventanas trapezoi
dales que evocan a la puerta maya (Ilustraciones 95, 96, 971 

Ilustración 95 fa::f'lada pnnopal del pa~:~ de Lu1 Sa:azar s.eg~n ls.'ael Ka:zmai 
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PABELLÓN ~IEXICANO PARA LA 
EXPOSICIÓN INTERNACIÓN Dt: 

PARÍS DE 1889 
(Arr¡. Amonio A!. AnzaJ 

A la composición del proyecco f.uis Salam afirma que 
'precedió Ja persuasión de que era conveniente adopcar para el 
edificio los perfilL'S y ornamenwción caracceristicos de la arqui· 
tectura de las ram mas civilitadas que ornparon lo que hoy es 
Ja República Mexicana; pero wparandoce de Ja estructura y 
pro¡mrcioncs en Jos monumencos an1i1Juos que pu91w1 con las 
ideas acmal~s en materia de estéllcil .. '• F.J edificio esta cons· 
!ruido en base a Ja obra "El ane mexicano antiguo" de Amomo 
Peñafief, y de algunas ruinas arqueolóc¡ici!s como Ja pm>d dl'i 
palacio de Huexo1J,1 y la pirilmide de Xochicalco. 

,i: :. 

ltustr 95 Vista latera: del Pabel:ón seg:m lrsaet Ka:Zam En esta vista se pu~n 
apreoar ~s maicaíllíles de Cnac 

56 Fauslo Ramlrez "Vettientes nacionalistas en el modftnlsmo', f.! 
Naponahsmo y el Arte Me•1cano. UN A M. México 1966 
(410 p J p 142 
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El acceso a este edificio es a manera de los antiguos teocalfis, 
después de subir una escalinata alta de ~ran inclinación. en sus 
extremos se colocaron dos huehueteocf que nos recuerdan el 
ciclo del fuego nuevo de 52 años. A la entrada del edificio se 
localiw un friso con grecas y druujos prl'11ispánicos sostenido 
¡mr dos cariácides de Tufa. \obre el ,;uaf y como remate del 

pórtico'" coloco Ja figura de Tonaliuh Por su parte la comi-sa 
esta decorada en base a''" rumas de Xochcc<ilco Todo eflo se 
crato de incorporar a los modelos aní,mamence reconocidos de 
Ja arquilec1ura occcdentaf {Jluslr 98) 

El edificio se compone de tres panes; una central y dos laterales 
en cuyos exleriores se cofo.~~ron refie·':~.~ de fas deidades 
prehispilnicas como Tlaloc. Cenwod, ambos escaban 
colocildo; en el fado derecho del edificio, por su pane en el 
l'Xlremo izquierdo colocaron a Chalchchui11icue (diosa del agua), 
Xochiqueczal (decdad de fas artes), Camaxdi (diosa de la caza) y 
Acawculli (diosa del comercio) 

:.:.;..:_.; 

_____ ..,,,,,. 
d 

~:istr 97 Pro-,~o de Mé11CO pa•a la etr-:JS·o&l /r,!ema~a1 ae Par,5 de 1 B!9 Se-;ún 
Ramón Va-;n Sa¡g:iero este es el patie!lóíl de lu·s Sa'a:a· 

.. °'°''<!Odei~ 

Ton11iuh. 0101 del Sol 

.... Tláfoc • Deos del agua 

Cen1eot1 • pro1ecror ae Ja agricullura. 

1 

.J 

~ 
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l:ustr 9B Por11co y Atla!'l~es en la entrada al Pat;iellón 

Por su pane en los rem~1imien101 de la fachada se colocaron 

alto relieves de hzcóall, Netzahualcóyotl. Cacama, Cuauhté
moc, Cuitláhuac y Totoquihuantzin. (llustr. 99) 

En el proyecto de Arua y Pef1afiel (qanador del concur~o). al 
igual que el presentado por Sal.uar, se tNomaron elementos 
morfolóqico1 e iconográficos prehispánicos, al grado tal de que 
ambos proyectos fueron clasificados como verdaderos com
pendios de los monumentos arqueológicos y de la histona 
nacional. Para la descripción del proyecto ganados de Anza y 
Peñafiel, lomaremos la explicación que dieron sus autores al 
Secretario de Fomento, dicha explicación fue publicada en el 
"Monitor Republicano" del día 9 de Junio de 1988. 

llzcóall.· Emperador azteca (1427·\HO) 

~ 

,. 
-,~ 

~g 
.:~': i .. 

l~i.:stra:..o.i 99 Paeie:ion de Meuc.o pci•a la elPCSoOn de Pa~1s oe ,gsg 

"La forma del edificio se a tomado de lo que tenían los antiguos 
Teocallis aztecas y el ornato que hemos empleado es de origen 
puramente mexicano . Podernos asegurar que en el proyecto 
que tenemos la honra de presentar a usted, no hay adorno. ni 
sirnholo. ni figura alegórica que no haya sido sacada 
auténticamente de la arqueologia mexicana y con Ja única mira 
de revivir la genuina c1vil1zación nacional."~ 7 

57 
Fauslo Ramlrez •vert1entts nacionalistu en 1/ 
modernismo', El Naponahsmo y el Arle Mu lea no U.N.A.M. 
MéllCX>tlB6{4tOpJp 135 
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MONUMENTO A LOS 
INDIOS VERDES 1891 

El arquitecto Guillermo Heredia con la colaboración del 

escultor Alejandro Casarin desarrollaron esie rnonunwnto dual 
constituido por dos esculturas de los reyes aztecas (ltzcóatl y 
Ahuizótl) quienes en un principio se encontraban sobre 
pedestales de estilo maya diseimdos por el arquitecto Heredia, 
sobre los que se desplantaba el basamento de forma trapezoidal 
en cuyo remate se empleo una forma piramidal que en cierta 
forma nos recuerda al talud tablero clasico de la arquitectura 
prehispilnica, en sus costados se esculpieron mascarones y 
grecas prehispilnicas en relieve. 

Las estatuas fueron fundidas en 1889 y colocadas el 16 de 
Septiembre de 1891 en la entrada del Paseo de la Refonna. 
siendo trasladadas en 1901 al Paseo de la Viga, en la actua
lidad el monumento que originalmente se fonnaba por las dos 
esculturas ubicadas en el mismo lugar, se encuentran separa
das por el Sistema de Transporte Colecm·o (Metro). Ya que a 
raíz de las obras para la estación que lleva su nombre (Indios 
Verdes) en 1979, estos héroes prehispanicos fueron separados 
quedando en los extremos Oriente y Poniente. (!lustr. 100) 

Las estatuas descansan sobre dos platafo1 mas rectangulares 
recubiertas por losas de piedra negra. frente a esta plataforma 
se coloco una serpieme enroscada, copia fiel de la escultura 
mexica, tanto por su pos1c1ón, forma y concepto, esta escultura 
fue colocada sobre dos pequei10s basamentos rectangulares. 
(llustr. 101) 
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l!ustraCJ6o 100 Moriumer.10 a Mu·i~ 

llustraci6n 101 Serpoente enroscada al poe de los L'ld<lS 
Veflles 
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BANCO DE MÉXICO 1900 

los arquitectos lema' y Cardes a este edificio, que podría
mos llíl11tílr de corte clásico. le intcgrnron ciertíl influencia dPI 
arte prehispílnico, de una manera muy di.,crera ~· mode'itíl, sin 
embargo t1ceptt1hlt~ ya q1w e.,ta \e limita a pequeño' detallt."I 
qu~ 'ie incorpor.rn e intPqran al e\tllo y c;1rílctPr del t>dificio 
illu\lr 1021 

Esta evocarion "ie prnsenta pnnci¡Mlmentt• por el timpltio di-' 
ornílmen1arión prnlu\pánica, destar1ÍdO'il1 t>I ui..o de la de la 
grl1ra mixteCíl. como 1:1e puPrle apn.•c1;1r cl1uilm11ntP l'll la 
moldura qne marca la d1vi1ión emre la planta h.ija y el pnmPr 
nivel (llu"ilr 103). llliÍ como en los ma"icarone"i . .,m oh:1dar la 
greca y eqili1ación de serpienw en la parle inferior del pre11I 
(llustr. 10•1) En la herrería del edificio también 'e puede 
apreciar did1íl evocación. principalmente en la1t ma'\carai; 
estilizadas de la puerta poniente lllustr. 103) y la mual o 
intencionada forma del a11a bandera, qne en cierta forma nos 
recuerda l<l forma del pretil teotihuacano 
lllustracióne' 105, 60) 

2 1,::·' 
¡¡~"'"-~~_J .. '•"-.·!ti;~·.:-~ 

llustraoOn 104 Rema:es adomadM con mascarones 
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l'~·~~-a;;0r.1~2 Ba"X:OaeMeuco 
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PRO\'F.CTO PARA LA GRUTA DF. 
CllAPULTEPEC 1901 

No se ha podido identificar al autor de este proyl•cto, quien 
en su propuesta para la gruta, terraLas y elevadores del castillo 
de Chapultepec incorporo cier1os rasgos prehisp;inicos, como el 
empico de columnas que nos recuerdan aunque sea en cierta 
medida a los Atlantes de Tula como en el c,1so del pabl•llón para 
la exposición internacional de Paris de 1889, que en este caso 
soportun íl una qran trt1be con grecil." pielw;pJnicas. la cual se 
encuentra coronada por un pretil con remates teotihuacanos, al 
centro de los cuales se observa una escultura de la que 
desafortunadamente no se conserva descripción alc¡una, más en 
este caso a los extremos del pórtico principal se colocaron 
deidades prehispánicas, mientras que los costados de los muros 
contaban con alto relieVl'S de héroes prehispánicos quiénes 
posiblemente fueron Cuauhtémoc y Cuitláhuac. lllustr. 106) 

't'. --
< .....f~- -~ ,_ "'::.::-_ 
' \ - . 

' ' ,. (\ ' ~ . 
llustraoOn 106 Maqueta del pórtOl para la g~ta de Chapulle~ 

A la par de esto, en el Castillo se encuentran estiliazaciones de 
serpientes que hacen una claw ali11ión al arte prehispánico, 
corno se observa en las Ilustraciones 10'/, 108. Estas serpientes 
est."Ín colocadas en los extremo'i de las escalinatas. recordando 
en cierta medida, a las serpientes de la pirámide de Kukulcán 

ele Chich6n llz;í 

lluWaoCnt07 

l;uwaoón tos E~ca~.natas qye o:JM..(trl a' Cast!~ 
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PRO\'ECTO DE MONUMENTO A 
JUÁREZ 190S 

Este monumento no se construyo, más el pmyecto contaba 
con una fuerte iníluencia prehispánica, pues el monumento se 
componía por un basamento rectangular con grl'GIS y remates 
de Ja arquitectur.i mixteca, principalmeme dL' Mula que en L•ste 
caso se empicaron simulando un talud. 

El resto del monumento Jo constituía un obeli'co recubil'rto de 
grecas y relieves con cierta alusión al relieve maya, todo ello 
coronado por el símbolo y emblema nacional, el ác¡uila devo
rando a una serpiente. Siendo otra de sus Cilractcristica Ja gran 
masividad y pesantez del monumento, la cual se puede afirmar 
que llego a Ja exageración por su gigantesco volumen consi
derado como hipertrófico. (llustr. 109) 

llus:r 109 ProyectodemonumentoaJua:ez 1905 
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PROYECTO DE MONUMENTO A 
XICOTÉNCATL 1907 

Obrn del arquitecto Carlos Noricga, quien propuso Ja 
c1eación de un monumento dedicado al legendario héroe 
Xicotóncatl en honor a 'u gran patrioti\mo, clasificándolo como 
el pnmPr hl>roe de la mdl'pendl•ncia El monumento de ser 
aprnbado seria inaugurado en las fiestas del centenario de Ja 
mdepcndenc1a. (llum. 110) El nusmo arquite<:to Norit'9a cxplio 
su obra ante Ja Asociación diciendo: 

lt111tll!J.11'l1, .~fliOft'~i. hlCJt'lldO l/f"1 brt1re e.\jl/JCiJCIÓ!1 

dt' mi modesto tr,1bap 
üm e•/ obt'/1sco rnb1,•110 dt• 1rmgliflcos )' sosremendo 
fl/J lJIOtlStfllOSO }' Ídnt.ÍStlCO co.lll /Je quendo 
>J111bo/JzJr aqur/ rws1t•r10so An.ihuac. con su 
ci1"1ilúC1011 y complicada reogoma De/ame de el 
como cemmela am11za. el J%errerus md10. les cierra el 
¡moa los conqu1>1adores 

. ·- ,:;;~~~~; .. i ... _ 

llustr 110 Prorecto del monumento a Xcoténca~ 

~Daniel Schavelzon. u._po1ém1ca del arte nacional tn 
Mtxic0 mo.,910. Fe E Mh1co 1188J368p1 p m. 
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COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA 
\'HEMICICLO A Jlli\REZ, 1910 

La columna de la Independencia obra del arquitecto Antonio 
Rivas Merca~lo y el escultor Emique Alsati. cuenta con la forma 
de huehuetl prehispánico, así como el am.irre de las columnas 
que nos recuerda al amarre de las 52 caiM>. indudable simbolo 
cosmogónico prehispánico. más sin en1hargo considero que 
dichas característica~ distan en much-• de una \'erdadera 
evocación prehispánica como lo afirman alqunos autores. En la 
ceremonia de inauguración panicipo el poeta Salvador Dial 
Miran, quien declamo un poema especialmente concebido para 
la ocasión. (llustr 111) 

En este mismo a1io w inauguro otro monumento con motivo de 
los festejos del cen1t>n<1rio de la Independencia de México, el 
Hemiciclo a Ju.ire1, únicamente cuenta con una greca prehis
pánica en el basamento sobre el que descansa el águila nacio
nal, este basamento esta apoyado en una columnilla central y 
dos leones a sus ex1remos. A la par de ello este monumento 
carece de influencia prehispánica. (llum. 112) 

llJ!UaoOn 112 Oetalos preh,1p.lnl0l1 ~ HemlOClo 

Huehuetl.- ln11rumenlo musical de percusión prehlspAnlco 

l 
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1 
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11ustraoon 111 Colu'Tlr.a de 1a lr\Oeperdenoa 
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LA TRANSICIÓN REVOLUCIONARIA 

Esta es una etapa importante para del desarrollo de la 
arquitectura mexicana, ya que podríamos decir que es la cuna 
de la arquiwctura contemporánea, pues con la revolución 
mexicana a la par del cambio social, llego un cambio cuhural, 
donde "la arquitectuw itliumió también rílpid~uncntt.1 loo; nut.1-

vos compromisos del cambio, oriemándose para ello hacia la 
substitución de los esttlos arquitectónicos de tradición porfi· 
riana y dando lugar a una nueva 1111ensa lucha inte[(¡remial 
emre la jown genemión que no cre1a que solo el c.imb10 dl' 
apariencia plástica íue1a conSL'CUPlllt.1 con la' 11•i\'md1cac10nes 
revolucionaria!>, y la vieja gua1dia de la academia, que m.1ntt•

nia al principio estetico como factor fundamental."' ' 

Estos cambios en la ideología arquitectónica estaba l'nfocada 
para manifestar, que con la revolución el pueblo logro tener una 
mejor participación en la vida nacmnal, motivo por l'i que las 
fonnas del pasado indigena fueron incorporadas a la vida 
nacional, esto fue promovido por el mismo motivo que el de 
fines del siglo XIX, el de legitimar al 11rupo en el poder y a11ra
dar al pueblo, pero en este caso la ventaja fue la libertad de 
pensamiento y de eil'Cción para pode•r expresar y crear lo que• 
cada quien quisiera, en busca del bien común y no únicamente• 
el de un grupo, motivando una nueva adopción de la ornamen· 
tación de las construcciones prehispánic<1s <1si como de las 
coloniales, fomentando los Neos, sin emb<1rgo podríamos decir 
que la referencia al arte prehispánico en esta etapa de la 
historia fue ca'i nula. Prmcipalmente en t>l periodo de gobierno 
del general Carrann1 11917-1920) se Je dio mayor apoyo a la 
arquitectura colonial con un decreto de exención del cual se del 
pago del impu~sto a quiénes construyesen sus casas en base al 

estilo colonial. Por lo c¡ue podemos decir que la revolución 
mexicana de 19 IO continuo y ayudo de una manera tmcen
dente al desarrollo de Ja arquitectura, materializando la 
arquitectura contemporánea, con lo colonial y lo prehisp;ínico 
como bases principales. 

11 
Enrique X de Anda. t!!W!!LJt_IL.AW'!~llll!LM~!!H!\~. GG 

, Espa!a t991l213p1 p 16J 

Israel Ka1zman, ~Wl!!~~~i!!L 
ormdenlei 11mrrono. INAH SEP lfü1co t96J ¡m p J p Bt 
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En primer lugar cabe señalar que es a principios de los años 
veinte cuando se da una búsqueda nacionalista en la ar· 
quitectura que fomento la tendencia de incorporar los patro· 
ne~ pr~hispánicos al arte nacional retoma nuevos aires en los 
airos veinte•, siendo uno de sus p11nci1i;1les exponentes Manuel 
Amábrlis e Ignacio Marquina. Quiénes desarrollaron una arqui
tectu1 a con referencia prehispánica a pesar de que en esa época 
la tendencia oficial era la de upoyar al estilo neocolonial, 
11npulsatlo princrpalmente por Jose Vasconcelos, ·quien siendo 
Mirnstro de Educación Priblica. impulso la incorporación de 
murall's a la arquitectura en las obri.IS de¡wnd1entes neoco· 
lomal."'0 durante el gobierno de Alvaro Obregón 11920-1924). 
bto aunado al tardío reconocimiento que se le dio al arte 
prehispánico y a la falla de creat1vidi!d (sall·o algunos casos). 
para incorporar los esquemas preh1spanicos de composición a la 
arquitectura de su tiempo, \'ª que en la mayoría de los casos 
únicamente se le uulizaba como ornamentación propiciando qu~ 
el arte prehispánico, se convirtiera pnncipalmente en elemento 
decorativo, fomentando con ello el rechazo y desacreditación de 
los edificios con acentos prehispanicos 

'·f c1S C/ffllllSldIICl.15 r t/fl llSO dt• /OS elementos 
rft'fOrJt11·os st1¡>'1fioJ!.'s. mis qur 11/l e11tettd111uento 
de/ St'Ilttda t'SJJ.1Cld/ }' dt' todos ÍOS COllCeptoS 

composmros dt1 Illlt>Stra arr¡111tt1c1111a autóctona. 
/11cu1nm que el mtemo se q11f•dara t111 pm)tYW ... Son 
,JfQWlt'CtOS t'.\"lfol!Jj{'fO!J; pnmero l\'nght }' muchos 
,11ios d1•spués Utzon q111t>1ws n•su/r,m profunda.mente 
senS1ble< J Jos emmu/os de frouhuaran. Monte 
Alb.in o la obrd dt• los m.1Jas }' en gran p.me 
cft'SCUbrufon•!¡ de su r.1/or especifica.mente 
.m¡111t11rtómCo't 1 

A finales de esta década el profesor Antonio Muñoz realizó una 
gran innovación en la en~eñanla de la arquitectura al substi· 
tuir los relieves de los elementos clásicos (griegos y romanos) 

6'J 1Stael Kauman. la arau1tec!u1a con1emnoranu rnei1can1 
,, Pill!den10 y jmr¡g_IJ_Q, INA H s E p M!11co 1963 J20S p ¡ p 77 

Carlos G M11a1es B1act10 'Arquitectura de Nuestro Tiempo• 
Cuarenta S1ctoi oe At!f Me11canc Arte Moderno y Contemporineo 
Tomo ll. Italia. Ed•l Herrero 1981 !186p1 pp J09-J10 

tl7 



por los modelos de la arquitectura maya y ll'Otihuacana 
principalmente, sin embargo a pesar de todo ello la tendencia 
que más llamo la mención de los futuros arquitectos fue el 
racionalismo. Pero a partir de 1925, año que es conciderado 
como inicio de la "Arquitectura Conwmporánea", con la aper· 
tura cultural caracterizada por el periodo de "maximato" que 
abarco de 1925 a 1934, se promovió el abandono de la estética 
neocolonial del vasconcelismo, y se fomento la abierta acep· 
tación de los modelos provenientes de Europa y Norteamerica, 
con lo que los arquitectos nacionales del momento revisaron y 
retomaron (nuevamente) los patrones arqui1ec1ónico1 extran· 
jeras, para incorporarlos a la arquitectura mexicana. para que 
esta no fuera únicamente de carácter localista, y poder darle la 
distinción de ser parte de la gran obra constructiva con que se 
revestía el progreso occidental. 

Por tal motivo el espiritu de la arquitectura internacional es 
captado por algunos arquitectos, como la aplicación de motivos 
provenientes de culturas prehispánicas, como la maya. mixteca 
y azteca. Siendo de esta manera como el Art Noveau deja paso 
al Art Deco, que en algunos casos toman la forma de dioses 
prehispánicos, mientras que la estructura de la construcción es 
primordialmente de materiales industrializados, a los que se les 
incorporan materiales sólidos como el mármol. 

Como referencia de esto citare al arq. Diego Marhai. quien 
describe las características de la arquitenura Deco mexicana: 
"No creo que difieran mayormente de las internacionales. salvo 
en el uso de ciertos materiales y simbología propia, sea aneca o 
maya. Básicamente se usaron formas geométricas. la simetría 
para resallar la decoración, sobre todo en los vanos, los arcos • 
dándole cierto acento maya- para separar el espacio publico del 
privado.'.61 

Mas en esta etapa la inílueucia prehispánica se utilizó nueva
mente como elemento decorativo fomentado por su buena 
incorporación al An Deco !movimiento que surgió en París en 
1925, en la exposición que llevo precisamente el nombro de 
Artes Decorativas), así como por la adaptación al geometrismo, 
al alto y bajo relieve y a la composición escalonada. Motivo por 

12 Matha1 Diego. ·u111ma Nostalgia', Qfüi. Edil Abe1a. Mhico 
Marzo 1982188p1 p 20 
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el cual algunos autores afirman que la roferoncia prehispánica 
de esta época se debe mas a la influencia extranjera (princi
palmente de Paris), que al verdadero interés por reivindicar al 
arte prehispánico, afirmando que en este caso se trataba de un 
empleo y recreación formal en base a la corriente internacional 
como lo fue el Art Deco. l'or lo que en la mayoría de los casos 
en que se empleo al arte prehispánico. a este únicamente se le 
utilizo como ornamentación, demcándose el caso del empleo 
del alto y IMJD relieve, asi como de la escultura incorporada a la 
arquitectura. 

Los ejemplo' má; sobresalientes con referencia prehispánica 
que se desarrollan en esta década fueron: 

-Monumento y fuen:e en el Estadio Nacional, 1924 
-Fuente Rivera. 1926 
-ln>lituto de lhgiene. 1926 
-Edificio para la Durkin Reo Motors, 1927 
-Estación de Policía y Bomberos 
-Proyectos para la Feria de Sevilla en 1929: 
Ignacio Marquina 
Alberto Mendoza 
Manuel Obregón Escalante 
Manuel Amábilis 

..... -................ ~~·~""---.-·~··· 
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MONUMENTO Y FUENTE DEL ESTADIO 
NACIONAL 1924 

A principios de eslíl década se desarrollo un monumento, 
que contaba con decoración de serpientes 1imila1es a las de 
Chichén hzii, a la par de una fuente que ic¡uahnente contaba 
con motivos prehispílnicos; ambas obras pl•isticas se loca
lizaban en la plaza del Estadio Nacional. Estas obras ~ue 

desafortunadamente han desaparecido, fueron clesa1 rolladas por 
el Arq. Manuel Amfülis. (llu,tr. 113) 
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llu1trac'6n 114 Fuenle d~ pa~lln me•«1>J de la e•po•Wlde 19::9 

FUENTE RIVERA, 1926 

En 1926 el arquitecto Manuel Amábilis cons-truyó una 
fuente ubicada en la intetwcción de las avenidas Unive~idad y 
División del Norte. Esta fuente tenía como bases, cuatro 
columnas con la forma de serpiente, retomadas de la arquitec
tura maya-tolteca, del templo de los tigres.(llustr. 115) Este 
mismo proyecto de fuente, salvo algunas pequeñas variantes 
fue la que se coloco en el pabellón mexicano para la feria 
iberoamericana de Sevilla en 1929. (llustr. 114) 

~ 1 • --
1:,.travón 1 t5 Fu<n:e de la G\ollela R•era 

119 



120 

INSTITUTO DE HIGIENE 1926 

En este año el arquitecto Josó Villagran García tras haber 
participado en el prnyecto del Estadio Nacional len el que se 
retoma la plástica prehispánica) no 1esin1ió la 1emación de 
incorporar en uno de sus proyecros el eslilo que prevalecia en la 
época, por lo que incorporn una hem•1 ía geomélrica t•n las 
puertas y ventanas del !ns1iiu10 ele Higiene ó Granja Saniraria, 
sobre una de cuya1 puerras dt> acwso de cieno parenw,co con 
las puertas mayas coloco un 1clieve e;1ili1ado que nos recuerda 
a los mascarones prehispánicos. (flus1racio11es 116, 117, 118) 
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EDH'ICIO PARA l..A 
DURKIN REO MOTOR 

En 1927, después de elaborar un arduo estudio de ¡¡lgunas 
zonas an¡ueológim 1nayas, FL~lerico Ma111eal, como wspueslJ a 
su inquietud por rescatar el arte mexicano al incluir elementos 
del mundo mesoa1m\ricano en el L>dificio par.i la Du1 kin Reo 
Motor; con aplicaciones de cabezas serpentina; y otros 'imbolos 
de clara L'Xlrmiun pwhispiÍnica',.,, romo lo; trlil'\'L'S que sp 

obscivan en su fachada principal. de lo'i que ~e de.,taca IJ 
estilimión del Ci1lendario Ntcca ó Pfl•dfi1 dl'l Sol que se coloco 
sobre el simbolo dl' Ollin, sin olvidar el empico de la puerta 
maya, aunque en csw caso no se respetaron lai.; L'scalas y 
proporciones 01ig111ales de la arc¡unectur¡¡ m:iya. Dt• l'Sta 
manera se desarrollo el proyecto del edificio para la Durlin Reo 
Motor en Baldearas 56, proyectado por l'i a1q Fedt•11co 
Mariscal. (!lustr. 119) 
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63 Enrique X de Anda. H11loria de la Arou11ec1ur1 1.1e11can1. GG 
Espana 19951253 p] p 167 

ESTACIÓN DE l'Ol..ICÍA 
Y BOMBEROS 1928 

En 1928 se genera el edificio para la Estación de Policía y 
Bombero1 (aCluahm•ntL• de la Secretaria de Marina) de los 
arquitecto1 Vicente Mendiola y Guillermo 7.arraga, en el que se 
representaron elementos prehispjnicos, en los tableros hechos 
por Manuel Centurión, ~iendo m~s destaG1do el apunte de 

vt•rtirali1<1l'ió11 que cle;anollo el ;uq Mendiola en el prisma 
pna1mdal q1ll• rema1a la e1quma. e\'ocando la vemcalidad 
pnJmidal yJ que "la arquitectura europea, no apunta a la 

vemcahdad Pn c'ta época""4 (llustr. 17.0), s111 olvidar los rehe· 
\'es Pn escudos de ¡nedra con moti\'os preh"pánicos, interpre· 
1.1ción del emlo Art Deco de un mascaron prehispánico. obra 
del escultor Manuel Centurion (llum 121) 

Este edificio al tener referencias del arte prehispánico ... "es uno 
de 101 e¡ernplos más norables del periodo, dueño de una 
excepcional cualidad de diseño de fachadas en los que se 
rnwgran los más importantes recursos esteticos propios del 
estilo; la torre de la esquina, con el peculiar tratamiento con el 
cupulin so11emdo por comrafuenes, avizora por otra parte un 
elemento que paulatinamente se irá incorporando al lenguaje 
arquitenónico de la época el propósito de \'erticalizar los 
Pdificios."" 

"X oe Anoa Alanis Enrique. 'la em1ic1de1111qu11ectura m1y1, 
y su 1elac1~n con el ideal de modernidad de 1urqu1tectut1 
mexicana at los anos treinta.· Cuadernos de Argv11ectur1 
"~19.~. No 9. u NA M Mh1co 1987(96p1 p 29 

Enoque X de Anda, Historia de la Arau11ec!ur1 Mtilcana, GG 
Espa!a 1915 llll PI PP178·179 
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PROYECTOS DEL PABELLÓN 
MEXICANO PARA LA FERIA 

IBEROAMERICANA DE SEVILLA DE 
1929 

Como caso aparte y gracias al hecho de que ya estaba su
perada la etapa posrevolucionaria, así como la vasconcelista 
(que dejaba en segundo plano a la influencia prehispáníca), el 
gobierno mexicano en 1926 convoco un concurso para el pa
bellón mexicano que participaría en la exposición iberoame
ricana de Sevilla en 1929, para cuyas propuestas el gobierno 
mexicano puso como una de las condiciones que el pabellón 
manifestase un estilo nac1onal, ya fuese con características 
prehispaniCJS o coloniales, favoreciendo de esta manera la 
proliferación de propuestas con influencia prehispánica . 

PROYECTO DEL ARQUITECTO IGNACIO 
~1ARQUINA 

Este concurso Jo gano Ja propuesta de Ignacio Marquina, 
con un proyecto en el que retoma Jos motivos mas sobre
salientes de la arquitectura maya cliisKa, en especial la de la 
zona de Uxmal; de Ja cual torna el alto y bajo relieve del palacio 
del Gobernador. así como del Cuadrangulo de las Monjas, y la 
puerta maya. de la cual no respeto la escala ni las proporciones 
originales. Este concurso se anulo por Ja desconformidad de los 
participantes, así como por Jos cambios de programa, con lo que 
se obligo la realización de un nuevo concurso. (1lustr. 122) 



r 

I~ 
• 1 

ji!" 

" ·-;._,;-. 

llu1traC16n 122 Pro¡e¡todel¡naoof.la~J,na 

~ .. ,. ~ J 
,. T1•·~4; 

t:. ··Lr ·'1 !/ fr" { ~ ...... :v··.~ 
.;r .~ ...... ; •.. ,,: ... :;.;:1" """t • . d .. . 

'. "• ~:~,I fl 1 
.,,~ ,, ¡' ... t:i ' ~ •, ,: ..... , .;:;. ~· 

: . ' ... 
. '.' 1 ,·,''/~:., ,,t 1 ,, '. • • 

f'¡ ::.1 >.·:·';~ l..:,t ~ M:! t 
" r.J: .. . . 

• 

lluWauón 123 Facna;a del P<O)OC:o de Alt¡erto l.len<!Oza 

l J 
!( 

~~~~~~~~?.9i:e7~'3~) 
:: .. ::·%-:: ':"•' ::: 

.--------,. 

•r.~·'*'5 ·-· ;,11" · •·i· ~'. • 
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PROYECTO DEL ARQUITECTO 
ALBERTO MENDOZA 

El segundo concu1~0 lo gano el proyecto presentado por el 
arquitecto Alberto Mendo1.a, con un proyecto que contaba con 
una pirámide escalonada, que se ubicaba sobre un foro, lo cual 
era posible gracias a que esta pirámide esta hueca en su inte-
rior, así la pi1ámide servia corno ctipula generando un claro de 
dimensiones con1ide1 a bles, a si rni1mo el proyecto contaba con 
una csulización de las columnas mayas que fueron empleadas 
en los cxt1ernos de la1 vemanas, 1esallandolas con una herre
ría que rntomaba la cuadricula del Palacio del gobernador de 
Uxmal. (Jlustr. 123) 

PROYECTO DEL ARQUITECTO ~IANUEL 
OBREGÓN ESCALANTE 

Este concur;o contó con la participación de, otro proyecto 
con evocación prehispánica prcst•ntada por los arquitectos 
Manuel Obregón Escalante y Alberto Mcndoza, cuyo proyecto 
contaba con cierto parecido a la propuesta presentada por el 
arquitecto Ignacio Ma1quina en el concur;o anterior, ya que el 
proyecto de Mendoza \' Escalante también se encontraba influi
do por el relieve maya. así como por el empleo de la puerta 
maya, que lue colocada m el acceso pr111c1pal, sin olvidar la 
utilización de las molduras con mo111·os prt>hispánicos. 
(llustr. 124) 
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PROYECTO DEL ARQUITECTO MANUEL 
AMABILIS 

Mas nuevamente por diversos motivos se anulo el concurso, 
por lo que se convoco a un tercer y definitivo concurso que fue 
ganado por el proyecto del arquitecto Manuel Amábilis, siendo 
este el que se construyó para la Feria Iberoamericana de Sevilla 
de 1929. 

El concepto del proyecto en planta se desarrollo en base al 
símbolo de Nahui Ollin (Ver pp. 137.1381. como se muc11ra en 
las siguientes ilustraciones. (Ilustraciones 125, 126) 

Mientras que el tratamiento general de edificio se genero en 
base a los estilos y características del arte prehispánico. 
síntesis a la que llego el arquitecto Amábilis como resultado del 
estudio que realizo sobre este arte a lo largo de su vida. 
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Sobre el acceso principal coloco al escudo nacional en el centro 
de un arco emplumado, similar al del edificio anexo al palacio 
de las Monjas de Chichén !tú (llum. 127) A Jos costados de 
dicho acceso se observan dos serpientes iguales a las del tem· 
plo de los tigres de Chichén llzá. al igual que las serpientes de 
la fuente ubicada en la parte posterior del edificio. (llustr. 128) 

En la parte superior de las cuatro extremidades. así como en la 
parte media del edificio coloco un alto relieve y columna de 
ba'ie cilíndrica retomadas del palacio de Sayil (Ilustraciones 
1Z9,130), por su parte la zona sul"'rior del elemento cemral se 
ob,erva ricamente ornamentado con cuadricula1 retomada\ del 
palacio del Gobernador. A los extremos del preul de la fachada 
principal coloco estatuas de Chac Mool. Es necesario remarcar 
que la finalidad de Manuel Amábil11 no era la de generar y 
difundir un arte arqueológico rigido y frío. sino la promoción de 
la comprensión que supieron hallar nuestros antepasados. para 
desarrollar el arte, ya que el no utilizar toda esa sabiduría y 
experiencia que nos legaron nuestros antepasados seria un gran 
desperdicio. siendo este el motivo por el cual lucho. tratando de 
lograr la reivindicación y reincorporación del arte prehispánico. 
Para lo cual a la par de construir escribió: 

llU1tra0ón 126 Siml>Jlo de O:hn 1 
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' El estudio de 1111estr.is raíces arraicas. nos ha 
descubierto la 1m11era que ru1•ii•ro11 nuestros 
.mtepas.idos de interpretar y de st•11t1r l.Js cosas de /,¡ 
vida; cómo supieron forj.1r su mornda e11nímic,1 con el 
.m1biemr qfl(I lt.1s rrx/(IJ/Jit por qué sistem.1 de 
elinuiJan011 }' a/Jstracció11 lograron stiltt1t1úr sus 
ritmos y IMrerlos ,1m1ó111cos, 1..1xpn1s,1mfo con form1s 
110 1Mturalt1s, es decir 110 copiadiJs d1 1 la 11,uwa/Pt.i 
morimientos y 1•1d,1 nawrales; cámo s11 J,11ualu .1/ 11m.1 

libm t'll plena 11.1wra!t•1J. a copiar t•I mo1wm•mo o 
vid.J cf1 1 todo Jo beJ/o Qllt' /t'S rntfn¡b.J }' CÓIIlO St' 

sen·1dn lle los ob;1•tw; }' s111t1s m.Jtt•11<1/1•s p.1ra t•1p11•s.1r 

/,1 ricia c¡1w /,1te en t11los. ir1tt11p1w.ím/olos poi 1•!it.1 
1•id,11;11n.1s por s1111J..llt•riJ/ldad 

Nos enseñaron que t•s Il{'(es..mo /Jan•r intt•rr1•mr Ja 
pintura en /a fl!iCU/turil }' t'll /a ,1rquit11((Wil ¡x11q1Jt1 la 
11atura/ezi1 es po/irro11u:1 por t'.\'ce/111/cJ.J: nos 
enseñaro11 que 1.1 simem:1 d1i1gu11,ll g11m111J.J de t1sas 
artes, es la que me1or e.tpn•sa 1w1•srra 1•.rnber.mtt1 

11atural1.•z,1 d11J1 1ricd1M. y 110 Ja !il/1/11trM 1wuc,1/ u 
/Jorizomal de Jos t'flropt)os. ¡¡

6 

Esto es una clara invitación para retomar la integración plá,. 
tica que se había logrado en el arte prehispánico. fato seria 
retomado por el movimiento que posteriormente llevaria preci
samente este nombre, corno lo fue el de "INTEGRACIÓN 
PLÁSTICA". 

16 Manuel Am!bilis, ta Aroui¡ec(ura Precolombina rn Mhlco 
Ed1t. 011on. México 1956, pp. 36·37. 
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JO'S. 

La tendencia de crear arquitectura con referencia prehis
pánica. del siglo pasado y en especial la de los años treinta no 
logro miis que un éxito relativo. ya que en este caso los crite· 
rios de 1u11emación no eran los mejores, pues esta tendencia 
fue el resultado de la innuencia europea y norteamericana, 
siendo ellos quiénL"i desde la década pasada encontraron en la 
cultura prehi1pánica una rica opción que le daba nuevos re
cursos a la decadente academia. al permilirle adornarse con un 
exotismo que la hacia ver de una manera que consideraban más 
cosmopolita Esto se dio a conocer a través de las exposiciones 
internacionales, grarns a las cuales y después de una reinter
pretación europea y postenormente norteamericana llegaron a 
Méxrco. que fue la fuente de inspiración. 

Para e¡emplificar esto cabe sei1alar que en la década de los 
treinta es cuando proliferan las casas en las que se hace uso 
reiterado de la estria abultada para enfatizar el sentido de 
ascensión a pesar de ser construcc10nes de tan solo dos niveles, 
L~to se vio favorL~ido por la innucncia norteamericana y en 
espl'Clal de la neoyorquina. que retoma el sentido ascensional 
de las pirámides prehi;pánim. y como caso curioso, después de 
la interpretación que se le dio a nuewos antecedentes arquitec
tónicos en el extran¡ero '"como se retoman en los edificios de 
departamentos nacmnales, pnncipalmente en los de la colonia 
de los Doctorl's, en los que l'S notoria y clara la referencia 
prehispánrca en el uso del cerranuento maya mediante la 
bó\'eda falsa 

[;tJ década iníluida por el Art-Deco de los ZO's, se ve reílejada 
en el proyt•cto más sobresaliente de la década. en el que la 
referencia prehispánica ;1r\'ió como decoración y ornamen
tación, fomentando la integración de las anes plásticas, como lo 
fue la ternunac1ón del Palacio de Bellas Artes a cal1JO del arq. 
Federico Mariscal con la colaboración del escultor G. Fierenzo 
para la decoración exterior e interior, cumpliendo la labor de 
terminar (con algunas modificaciones) el proyecto original del 
arq. Adamo Boari de 1903. 



PALACIO DE BELLAS ARTES 

En este proyecto se conió con la iniegración de las anes 
plásticas. ya !JUe en esta obra participaron: arquitectos. 
piniores, escuhores y herreros. quiénes trabajaron en armonía 
bajo la dirección del arquitecto Adamo Boari en primer lur¡ar y 
posteriormente del arquiteclo f¡•de11co ~filrisrnl. Siendo el 
mismo arquitecto Boari quien demibt• la1 notables diferencias 
entre cada uno de los inle"'entows en el proyecto. por lo que 
en general al C'dificio se le puede cono;1derar corno t>cléct1co
his10risis1a. 

La evocación prehispánica con la que cuenta d l'dificio 5e 

destaca por la in1roducción dentro del repertorio em1hóriro de 
ciertos detalles ornamemales como: Caballeros aguila y tigre. 
asi como el empleo de serpientes locali1ada'i en lo'i extremo'i de 
las venianas y ¡menas exteriores. (llumaciones 132. 133) Por su 
pane el capitel de las columnas del segundo nivel cuema con 
ciena greca prehispánica. sin olvidar las Tao invenidas de las 
esquinas del pretil. que nos recuerda al pre1il del palacio de 
Quetzalpapálo1 de Teo1ih11acan. (llum 1341 

Hasta cierto punto bien se puede considerar a la yreca qul' 
rodea el pretil penférico del edificio como una est1hiac1ón de 
serpieme. (llustr.131) 

Por su parte en el mtermr del ed1fic10 podemos obwrvar cuatro 
mascarones de Chac disei1ados por Federico r,J¡¡risrill, reah· 
zados en bronce; dos Tálocs teotihuacanos. asi como grecas y 
motivos prehispánicos ubicados sobre la puerta de la sala de 
conciertos. (Ilustraciones 135, 136) 

11ust·a:.ón 131 Vis:.a ~1 oei Pa~aoo ce Be:' as Ar.es 

llustraC>óo 134 Dela'< o~ pr•U y ca¡.!~ óe las ~umr.n 
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E.- LA CULTURA 
ARQUITECTÓNICA ACTUAL 

Estudio de algunos ejemplos de la Ciudad de México con 
referentes prehispánicos 

1945a1995 

Ames de iniciar este estudio es necesario aceptar el 
IIeclio de que a Jo largo de la h1stona arquitectónica se 
ha generado una posirim emlunón de las obras 
arqwtectónica.s con referenci,1 prehispánica aunque 
los resultados 110 siemprr han !i1do mliosos, hay que 
reco110cw que e11la11uJun:1 dt1 las obr,u se trató de ir 
m.is al/j de Ja fjC// y s1111p/e rd1•n•11ci.1 prehisp.ímca y 
dt• est.t m.mera gt1nt•r,1r um arqwtt'Ctura contempcr 
riínea co11 rafees firmes que .w prop:icta al futuro, 
d,indo/e commurdad r'>·o/utm1 a rwestra herencia 
Cft'JlH'J J//CC'S(Ta/ 

M.ís es necesJno recontar t•/ /u>cha de qu1;1 en todos 
los c,1sos dt1 t>St11dw d11 este tr.ib.l)o .• 1si como en t'/ de 
toda Ja arq1111t1Ct11ra y del artt' t1/J general exJSten 
1~·1~on.1s ,, f.wor dt• w1 pn>¡r-cti> )'otras en su contra. 
Aclarando que t'!J este trJb..l)o .\e st>riJJJIJ d!Jte todo los 
d.Spt'Ctos que considero /lO!iHÍ\'05, t.n-orables y acetta. 
dos de /.is obras. sm oil'ular aquellos ospecros que 
pudieron w1er UJ/J lllt')Or so/uoón. 

i:ia.,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,..a: 
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40'S 

Esta es una década que considero crucial para la 
arquitectura con referencia prehispánica, ya que es en estos 
años cuando se inicia el parte aguas histórico en el que se 
empieza a abandonar la replica del arte prehispánico que se 
venia generando {salvo algunos casos). La denomino replica ya 
que se basa en la simple imitación e incorporación de la orna
mentación prehispánica en las construcciones que seguían las 
corrienies arq11i1ec1ónicas de moda de su época. estas corrientes 
al ser extranjeras guardaban poca relación con la arquitectura 
prehispánica. motivo por el que su referencia prehispánica era 
1inicamente de tipo decorativo. ya que como 1e dijo ante
riormente. en los inicios de la arquitectura con evocación 
prehispánica se presto poca atención a la esencia del arte 
prehispánico: simbolismo. temas. formas. colores. trazos geo
métricos y reguladores. etc. Dentro de las características más 
sobresalientes de la década de los 40's se destaca la atención y 
preocupación estética por las formas y drnamismo de los 
espacios. lo que en décadas posteriores cobraría mayor fuerza e 
importancia. dándole mayor atención a la relación entre espacio 
interior-exterior. 

Posiblemenle por las nuevas características de Ja arquitectura 
con referencia prehispánica esta se hizo muy escasa. ya que en 
esta Meada fueron contadas las obras arquitectrnicas que se 
construyeron con dicha referencia • Monumento a la Raza. 
1940 • Casa habitación de Campeche 138. 1942 • Museo 
Anahuacalli. 1945 

----ff--·~~~~íi'it.:,>;i·~-;-"'=r.{',.;':'~"'¡.;• 

"En los a1ios ¡;isrenores )' ya co11solul.1do el 
mor11111r11to fw1c1011JlrstJ. n•preJe11tado en A!exico por 
/.1 lla11ud.1 Escut•la Me.nc,m.1 dP Arr¡wtedura. Id 
busqu1'<ia de una liÍNJ//dad apo¡-ada en ur1 Jengua¡e 
prel11sp.!111co 1·ue/"e a a¡111,.-er. aunque ¡a 110 como 
una copi.1 /JtPr.11 de eh1111e11ros. smo como lll1J síntesis 
fomJJI co11tt•mporJ11t'a u_ 

Eslos fueron los antecedentes de lo que. la década siguiente 
seria el Movimiento de Integración Plástica. 

er Femantio Gondlez Gortazar. Arau11et\ura Meucana t'CI Siglo XX 
e Ne A t.té11co tm ¡m p J p •J 
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MONUMENTO A LA RAZA 1940 

Obra del escultor Luis Lelo de la Rea (con la colaboración 
del escultor Jesús Comreras), quien proyec10 el monumemo en 
base a la pirámide de Kukulcán (llustr. 83, p.96), de la que 
retoma su forma, a la que le integro serpientes en relieve a lo 
largo de cada uno de sus 1aludes, retomadas de la pirámide de 
Quetzalcóatl en Xochicalco. (llum. 83) 

Al igual que en las pirámides prehispánicas sobre esta base 
piramidal 'e coloco el templo, que en esle caso esia dedicado ;¡ 

los héroes JLtPcas que están represemados en esculturas de 
bronce. La pirámide y el templo con los héroes, se encuentran 
protegido1 por el águila que fue colocada sobre ellos. Esta 
águila originalmente estaba destinada para la cúpula de lo que 
seria el Palacio Legislativo, anual monumento a la revolución. 
(Ilustraciones 137,138) Este monunielllo se encuentra ubicado 

en la confluencia de lnsurgellles None, Cal1ada Vallejo y Río 
Consulado 

/'"7i~~r-i .1··· \~ .. 
,f._ • . 

f~'~ r.~"( 
:!!.J- 1lJ' r- 11 .. 1. f • . 
~-=._,,j -·: __ s.~~ 1 

llu1trao6n1J7 Lafun1ao6ndeTenocllM\1' 
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CASA HABITACIÓN 
EN CAMPECHE 138. 1942. 

En 1942, el arquitecto Manuel Amábilis a su regreso de 
Chetumal. donde desarrollo el proyecto de la Escuela Socialista 
'Belisario Domingud de 1936 a 1940, construye una casa 
habitación parn un cliente ílrabe que había vivido un largo 
tiempo en YucatiÍn y recientemente 1e había mudado a la 
capital. por tal motivo el cliente le pidió al arquitecto Am,íbilis 
que le remodelara una casa incorporílndole elementos de la 
arquitectura maya 

Desafonunadamente esta ca"ia en la l1ctuahdad ya no existe y 
no se cuenta con los planos arquitectónicos. sin embargo se 
conservan alguna1 fotografías, que nos dan una clara idea de 
como era esta casa antes de su destrucción. Como se observa en 
la Ilustración 139, se destaca la fachada. siendo este el único 
lugar donde se aprecian elementos de la arquitectura 
prehispílnica: 

T· -t~ 

~ .. ¡ 

1:;.n 
... 1 
.-ir 
~ 

'-~ 
llustaoó:l t39 Fachailapnnopal 

/.- Ventana con form.1 de puena 11>1ya. 
2. -Los airo relieves cilíndricos de Ja planta aira. 

retomados del Palacio de Sayil y de la Casa de 
las Tonugas. (//ustr. 140/ 

3.-EI pretil que eroca al pretil 1111ya del Palacio 
de.'la¡71. (lluS/r. 129. p. 125/ 

4. - Asi como la celos1:1 e11 reliei'f! del cuerpo 
rolado del segundo 11i1·el recamada de la 
celos1;1 r11 n1ll1_i1·e cft1l ed1ficfo Poniente del 
C11adliÍ119ulo de /.is Mo1ljJ5. (//usrr.57, p. 751 

En la ilustración 141, tomada en 1984 observamos que la casa 
se mantuvo casi intacta a excepción del cambio que sufrió la 
ventana. que originalmente tenía forma de puerta maya y que 
en la actualidad se había cambiado por una ventana rectan
gular característica del movimiento funcionalista. 

Gracias a la ilustración 142, se conoce un poco la forma interior 
de la casa. la cual con la única excepción de la fachada se puede 
clasificar como funcionali,ta. tanto por su forma como por su 
distribución, por lo que es desafortunada y lamentable su 
destrucción 

~'"" 
~ 

... 'f;'~Wf'' 

llL1Straoón uo Pa~ de las Tortvtas ~ UlfT'.al 
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1L:S~ra:1ón141 V.s!a la:eral 

lluslraoón 141 Vo~¡f.neral 
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MUSEO ANAHUACALLI, 1943 

Este musco fue discliado y conscmido en su mayor pa11e por 
el pincor Diego Rivera. quien fa/ledo, sin cenninarla pasando 
csw proyecco a manos de los arquueccos Juan O'Gonnan, 
Heribcno Paqchon y Carlos Pc/liccr, quien moneo la exposición 
pL•1111ancncc del musco. E1ce monumcmo a la pláscira prehispá· 
nica \' ¡ma t.JIJ (y,1 que lut• con11ruido pa1.i ser recinto de piezas 
prehi,pj111ca1J. se a11e111a 1oh1e un lt•cho de lava del pedregal 
dl' San PiJblo TL'lll't!Jp;i, muy n•rr.1 dt• D1v1s1ón dt.iJ Norte y la 
C.1l1,1ili1 de Tl.tlpo111 

P.ir<i t>\IP 'mqular muwo Pl pu11or Dit'!/O Ri\•er.:i se mspiró y 
fl'IOJJ!<l 1.iJt11Jll'll!O\ dP Jd t1rqwrerwr,J .'.Jex1ca r ~Jara principal· 
menl<'. cuya Nilo M1il1.in1e el 111111110 Hl\'er.i lo denomino 
como 1111/0 11o1d1oono1I 1\Jle<d, !.la\'d \' Rl\·era' A la par de 
t''>tti'l mtluenc1i1\ en el mu'>eo tambit•n \e pueden obsel\'ar las 
c,ir.int-ri\!lfa\ de !11 .irc¡uHPCfur,1 !POIJfw,JC.rna. como en el caso 
de lii 1•xpl.mada ulnc.id.1 al Norte del t•d11icio. fm11e a la entrada 
a la1 "11." dP expommne1. dicha exp!Jnada rnent.i con la 
funpa:11t1 y 'iennlle1 de fa~ plaz,1'1 prt.>hl'>pJnKd'\. La barda None 
dl' dicha plo11a hilCe c1.11a ollll\IOll di Clama (Jue<¡o de pelota 
prehl\párncoJ. \'" que al cenlro de ella se coloco un disco 
"ll¡rado. lo que no1 1emtte .1 un ;ue~o de pelota claS1Co a pesar 
de no 1e1wr 1.1 fmmo1 de ·r. pe10 "º emb.m¡o e11a barda retoma 
,.¡ dmam111J10 dt• 101 1J1u101 dt•I Jlll'go dt• pelma [llustr 143) 

Por \U parte 111 nu~mo 11CCti\O a! mu~eo \t' encuentra flan· 
q1ll'ado por do1 rnJ01Jle1 colu1J1na1 que se .1sel!lepn a un ollin 
p.irwlo a la 1111t.1tl en 1u eje long11udu1dl. cuyas panes se 
colocaron a los exut.•mos dti la Pntrad,1. as1 1111.,,110 e_i,ra similitud 
con 1~! símbolo de ollín 1,11 columnas r¡uardan gran parecido y 
1imilillld con las columnas de la enuo1d.1 al Palacio de las 
coh1mna1 de Mula {Jlu11r;icionr1 144.145.146) 

.l 

J 





(!..~';!'~~ 

.,, 

liustra:ion 147 Vista 9ererai de! MJSéO Ana'1ua:a'i1 

E incluso el mismo edificio en su planta baja y alta quatda y 
conserva cierta relación con la mencionada forma del ollin, así 
como con las columnas de Mttla, ya que este edificio esta 
compuesto principalmellle por cinco elenwntos. llium. 147) 

/. · 8a5t1 trapnoid.J/ asn1mft1me 
2. - fil'I1lt'I/(O Ct'lltf<1Í CO!J la fom111 de itJS tn1s 

nfrr/es ü1ft11iores dt11 rd1fic10 
J.- l.! 1111sm.i /me trapczo1da/ pero :i11·e111C/.i 
4.- un ¡Jr.1r.1lt1/ogr,11110 h011lontJ/ 
5.-Cuhtt•tta 1•11 Jorrm p1r,1miJ.V. 

El edificio en su fachada eSta ornamentado con ventanas en 
forma de i" tao, en algunas de estas vemanas en lugar de 
emplear vidrio se utilizo ónix (al igual que en la rectoría de 
Ciudad Univmitarial, así rnmo con la clásica puerta maya, la 
cual en eSle caso es la entrada principal a la sala de 
exposiciones, sin olvidarnos de lai; sPrpienle'i Cflle se lornlizan al 
cenero del edificio en cada uno de los muros del segundo niVt•I 
(!luslr. 148), que en conjunto nos recuerdan a las mpienies del 
templo de los guerreros de Chichén hzá, y.1 que e>ias al iguitl 
que Ja'i del museo 'ie utilizan como columnas donde las caheza'i 
son sus apoyos, similares a 111' que emplearía Mario Pani en esto 
mismo año en el Tea1ro de la Escuel,1 Nacional de Maesi ros pero 
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1~1.1s:ra~··'" 148 Oe:a'e ce co'Jm~s en ~:11r.a .1! seiii.e~:! 

"n esre ca\o Pani la~ e;t1l110 y le' proporciono un sentido más 
moderno a e'la;, como'" ob,en·a en la tlustrac1ón. (llum. 255) 

Por su parte en la mayoría de las Sillas interiores del edificio se 
conserva y respela la forma de la consrrucción, ya que en es1as 
Sillas se sigue manejilndo la forma rrapezoidal del ex1erior del 
edificio pero a una menor ese.ita. 

En los techos de las salas el pintor colocó mosaicos de piedra de 
color blanco, rojo y amanllo principillmente, con los cuales 
represema en su marori.t al símbolo de ollin y algunas deida
des prehispánicas como Tláloc. del cual se cuema la anécdora 
de que cuando Diego Rivera estaba terminando de formar (en 
base ,1 la unión de dos serpientes) a esia deidad del agua en uno 
de 101 techos, en ese ntomenlo empezó a llol'er y el agua entro a 
la sala. a lo que Diego sonnente se volvió a sus ayudantes y 
dijo: "apenas lo acabo y viene e \'er su w1ra10". 

Esre edificio se imegro con su medio original gracias a es1ar 
conmuido con el mismo ma1enal de f,1 zona, como lo es la 
piedra volcánica. misma que se u1ili10 como base y materia 
principal del edificio, siendo la cubierta piramidal el único Jugar 
que no cuenra con pie<Jr,1 como acabado, en cuyo lugar se urilizo 
lo que Le Corbusier denominara como la piedr¡¡ del siglo XX, es 
decir el concreto armado. Por 1al motivo al edificio se le 
relaciona principalmente con la arquirectura de Tenayuca, ra 
que en esle lugar se des1aca el empll'o de la piedra volcánica. 

J 

l 

1 

J 
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Por todo ello el edificio se asemeja a una escultura modelada 
por las manos de un gigante. 

"La indudable monumentalidad del Anahuacalli. su sistema 
constructivo, su temeridad estilística -que podemos equiparar. 
con sus debida' clis1ancias. con la de un Gaudi- y otras atribu
ciones que hacen ele e1 una obra única, nos pueden hacer pensar 
que estamos !reme a un edificio sin más familia que la 
prehispánica"" Sm embargo y a pesar de todo el simbolismo 
(síntesis de líl pJ<i.,tica y conocimiento prehio;pánico) con que 
cuenta el mu'ieo, alguno-; arquitectos no Jo aprecian ni valornn. 

como lo dem11es1r.1 el siguiente comentano 

"H•mo.\· t•I A11.1/111.1c<1/11 -nos 11.m d1dw 1111os 1on'J1t•s 
,m¡wrt'Cto!i·, 110Y ¡urt"•n 1 qw• m !l/J p1011•cn011 D1r:10 
mrtió Ja ¡i.1r.l 110 t11 1m1 11st1l0, quu,i por qw• rw t't•l 

¡11quit11cto: 1•IJ /.¡~; fotogr,1'1.JS .\t' adrlt'rtt• c¡111• 
cl1110llt0110 l'StlfoS, /l.lj' 11lil}'.I. tOÍtl'C.1 }' ,J/ft'C .. 1 

Estos proft•swwscas t•)f.-Í// d1mrciados d11 las 1•s1111c1,u 
y raú·es rnlt11r,1ft1s dt' 1w11strv st'r uuJJyn1.1. t1 11/105 1m 

a 1lt'f).1do ni /,1 are11ciá11. m t•I lllt't1sa111 d11/ clUtor -~9 

"El Anahuacalli es. en el sentido de Aldo Rossi. un monu
mento, un elemento primario que intenta, abruptamente ·Y es 
por ello que no loc¡ra totalmL•nte su cometido- Mcatar una 
memoria colectiva perdida en la brurm de los siglos"." Por tal 
motivo el presente trabajo amplia y difunde la visión que se 
tiene sobre el museo. complernentamlo l'i a1pl'cto ;rrnbólico. 
Restándonos el tomar nuestra propia conclusión sobre él. Para 
comprender de una manera más amplia el ;imholismo de este 
edificio, es importante retomar la e'it11ilac1~n del símbolo de 

Ollin representada en la forma del edilicio. haciéndonos una 
clara y directa referencia al Ollin. por tal motivo anexo una 

u Rafael LOpez Rangel. ~_gº-fiill!1J'~'t!.lilll!l11~!t!!.a~1 
SEP Memit986¡tl9PI p l6 

~9 Zende1as Adelina. 01eao Rivera Y los escrqores 

1 
Mex1canos1anto!o.si~ U r~ A M México 1966 p 246 

0 Rafael LOpez Rangel. D1eao Rivera y la Arauqec!yra Me•1cana 
SEP Me1<0t986ltl9PI p l4 
En este senttdo. la est1hzac1on del 0111n es s1m1lar a su 
antecesora de 1926. obra de Manuel Amab1l1s para la feria Y 
beroamencana de Sevilla. para la cual el ed1l1c10 del pabel!On 
mellCano contaba con 1 la forma de 0111n pero en planta a 
d1ferenc1a del museo en el que se represento 111d1mens10na1men1e 

síntesis del simbolismo de este. Primeramente definamos que 
esOllin. 

"0//111. - Mov1111ie11ro 
lo que po11t' r11 acció11 /.i l'idJ de tOllo lo exisre11re. 
lmri11nr.1m1•11te relanon.ulo con t1/ curso solar. 
S1• t•m1emftl tam/J1e11 como estrl'lnecmuemo y 
t1•11mwto, s1yún /,is proft'fl;H; /J /Juma111dad del 
Q11111to Sol /.J d1 1 /.1 PrJ ,1ctual habrá d11 sucumlHr fXJf 

11un·im1t'llfl1s de twu,1 
fa· s1mholo d1•1d1fic.1da como ww de los días de la 
\'1•11/tt'tl.1. r cu,mda lt' roc.1 ser "' cuano d1:1 en Ja 2a 
trff1•11,1 ill'I Ton.1/,im,lfl, romr1de co11 1'/ fendrnrno ., 
sol.ir d1'l N.1J11101Jm ' 

Ollrn es el movirrnento que pone en acción la 1·1da de todo lo 
l'Xi1tenle. Su símbolo L~la formado por cuatro puntos que se 
unen al centro en un qurto punto. l'Sta disposición era llamada 
quincunce smónimo de cmco. esta cifra es la del centro por lo 
tamo y constituye el punto de contacto entre el cielo y la tierra. 
lugar donde se encuentran y relacronan los opuestos; a este 
punto se le relaciono con el corazón que snnboliza la piedra 
preciosa., emblema del Sol y del calor. como lo describe Laurette 

Sejourne y es reafirmado por Alfonso Caso al decir que "esta 
idea fundamental de los cuatro pumos cardinales y de la región 
central labaJo-arnba) queda la quinta regrón. o sea la región 
central, se encuemra en todas las manifestaciones religiosas del 
p1mhlo"". por 1al motivo al Ollm se le consideraba también 
como al "cora1ón del cielo " 

El símbolo de Ollin también fue relacionado con el planeta 
Venu' y por consiguieme con Qumakóall. ya que el computo 
de lo años venusinos se efectuab.1 por grupos de cinco locho 
arios solares). Esta relación se ve reforzada por que Ollin es el 
cora1~~· lo cual curiosamente coincide con el planeta del 
amor, y lno acaso es amor el que une a los contrarios? al 

., 
· Adela Fern!náez. P!1~~~. Edil 
, Panoiama Mé"co 1990 l78l p 1 p 76 

Lau1e11e Se1ourne. Penum1en10 y re11a1ón en r1 Mé11co ant1auo. 
F CE Mé"CO 19901200p1 p101 

:: Altonso Caso. El pueblo del Sol F CE Mé<1co pp 2t·ll 

Paul Westhe1m. Ideas Fundamrntalei drl Arle Prrh1soin1co en 

Mt!ill. F CE l.tét1co t991 1327 p J p 78 
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igual que en el quinto punto se unen los extremos como se 
muestra en las siguientes ilustraciones 1149.150), así mismo en 
este símbolo bien se puede suponer que se funden ó nacen los 
cuatro elementos." {llustr. 151) 

l~straci00149 llu1~150 

~~ 
El símbolo de Ollin se encuentra expresado en la pirámide del 
Sol (al igual que en muchas otras!. al lener un pulllo de con
gruencia las cua1ro caras que la conforman. siendo el pun10 
resuhan1e el quimo rumbo, que se dirige a lo superior, recor
dando que en la pirámide se relaciona la realidad con el sueno, 
lo humano \' lo divino.Sin emb.1rgo es la pirámide del Sol de 
Teotihuacan la pirámide del Quimo Sol, pues ese fue su luc¡.1r 
de nacimiemo. Esta afirmación es corroborada con la ayuda de 
las investigaciones de Ignacio Marquina sobre la desviación que 
tiene dicha pirámide en relación al Norte, descubriendo que 
esta desviación obedece a varios faciores, destacándose el 
hecho de que la pirámide esta dirigida hacia el pumo en el cual 
el Sol se ocuha el día de su paso por el cenil del lugar y por lo 
tamo siendo el senil el cemro del firmamenco, cuando el Sol 
pasa por este Jugar se convierte en el "corazón del cielo" 

"Todo esta ,1dmirab!N11t111(1' t'!itrucwr.ufa (No t•s. 1'!1 

efecto, el Qwmo Sol l'l /lombrt'-tf10s rn}u corazd11 .\·r 

corwirtio t1t1 t'/ pla11et.1 \!111ws' iY 1/0 1•s JmtJ1111 111te 
Q11etz,1Jcóat/ qwt'll inauguró la Era dt'l Ü 11Jt10 
rere/a11clo Ja f.);isre11cia dt.1 una füeru c,Jf\11 d11 sak,lf 
de /.J i11erc1a r" 

llusV 151 fueg' Agua Alfe T•rra 011,n 

DV-69- ZS 
13 Alberto Gonz!lez Ayala, Apuntes del curso ~11ecivra Arle r 
• ~.U A M .. X mime6gralo 1992 
'
4 Laurelte Se¡ourne. Pensamiento y re1t,10n en el Mhico an!lavo. 

F.C.E Mélico 19901200 p J p 1~3 
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50'S. INTEGRACIÓN PLÁSTICA 

En México a pesar de haber sido aceptada la arquitectura 
rncionalis1a. gracias a la influencia de los grandes arqui1ec1os 
europeos como Waller Gropius y Le Corbusier, cuyas obm 
pre1en1an una volumetria sencilla. en la cual 1e eliminaron la1 
cornisas y jambas con la pre1en1ación de paños lisos. dejando de 
t'ila manera excluida la orn•11nemación y la escultura que 
hahi.m sido parte inle<¡ral de la arqu1tec1ura. convirtiéndose 
estos en un tt1bú denuo de la arqmtectura 

Sin embargo. si bien e\la tendenrn ya había 11do aceptada en 
con;enso por los arquiiec1os Jóvenes que la apoyaban. también 
exi11ían los arqui1enos r.id1c.iles 1mrans1gentes, 101 moderados 
\' los que sin cues1ionar el nuevo esulo 1entian nostalgia por el 
pasado prehispánico y colonial 

Todo ello aunado y favorecido por la siiuación del pai1 de esa 
~poca, en la cual ert1n necesariJ\ ante todo. i:iscuelas, clínicas y 
hospi1ales. a1i como 1·ivienda para los obreros y la población de 
escasos recursos. favorec1emlo notJblemente el de1arrollo de la 
arquitectura racionali~ta que ~~ convirtió en el instrumento 
adecuJdo que ayudo a superar estJ siiuación con la premi1a de 
"máximo rendimiento con el mínimo de inre~ión" expresada 
por el arquitecto Juan O'Gorman Pero una vez superados los 
momemos más crnicos de esl.i e1apa. algunos arquitectos 
1011taron concienciJ de que la arquitectura funcionalista cumplía 
sus objelivos u1ilitarios. pero a pesar de lener un 1ignificado 
intrinseco. t'\ta arqunectura no qeneraba emo-ciones y carecía 
de un men1aie emo111·0 y claro. t'n espmal para el pueblo. 

Y fue precisamen1e e11e el lltOrtll'nto cuando surqe con mayor 
fuerza el movi11tiemo de m1egración, que se vio favorecido y 
fo11tentado por trab.i¡o iniciado a principios de los años veinte 
por escullores. pintores y 111ura!J11as que en los grandes paños 
de los edificios coloniales logr•ron presentar la situación y 
demanda social del país, euros mensajes no eran decoración 
trivial e in1ranscendeJ11e. ca10 comrario al de la mayoría de los 
artis1as europeos de la época, salvo algunas excepciones. sino 
verd.1deras manifest.iciones del semir y de la cultura nacional, 
donde principalmente se to11ta1on los temas de: 

-1 

.1 

l 
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Ilustración 152 ConstructOi'es José Clemente Crezco 

La explotación que sufrían el pueblo mexicano. 
Demanda de educación (llu11r. l55) 
La lucha de independencia (de nuemo país). 
La lucha contra la prepotencia del clero. (llustr.154) 
La riqueza natural y cultural del país 
La construcción de un México nieior. (llustr.152, 153) 

De tal manera que l"i en e'ita década cuando aílora nueva~ 

mente y smgl' con mayor vic¡or la referencia a la plástica 
prehispánica. dl• una marwra sobresaliente en la construcción 
de la Ciudad Urm·t·~ililria, llande es retomada, como en el caso 

de los frontont•s de Alberto Arai, el Estadio Olímpico; y en el 
intento por lograr una inteqrac1ón plil'itica como en los casos de 
la Facultad de Medrcma, la Ex-Facultad de Ciencias y el caso 
muy criticado de la Biblioteca Central. 

Es en esta misma década cuando las alternativas que planteaba 
el movimiento de Integración Pl<istica plasmaron en dive~os 
proyectos como: el Centro Médico Nacional proyectado por el 
Arq. Enrique Yai1e1 con la colaboración del artista F. Gamboa, 

el Teatro de los Insurgentes, el Cárcamo del Río Lerma, La 
Unidad Juárez, Independencia y algunas casas Jl!lrticulares. A 
este respecto tomemos la descripción hecha por Enrique Yañez 
de la integración plástica: ' 

'°Entiendo por integración plástica la labor que realizan los 
arquitectos con otros artistas como son: escultores, pintores, 
mosaiqui1tas, vitralistas y diversos diseñadores, con el fin de 
enriquecer la expresión de las obras arquitectónicas mediante 
el empleo de diver1os medios plásticos que requieren especi
ficas aptitudes para manejarlos. En un amplio sentido de 
integracion cabria mcluir la fotografia. los sistemas de 
iluminación. Ja jardinería y sin duda el mobiliario, siempre que 
tenga calidad anistica.··1 

,, 
11.straoón !5-4 Ben!oJutrez D.erooRr.!ra 

Yai'iez Enr1Que. 'El mo~·1m1ento de integración pllstrca 
en /a arquitectura contemporanea de 11hico: ~ 
Argu1tectura Mesoamericana No 9. UN A M MéllCO 
1987J96pJp 86 
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Mtraoón 155 Alla:Jel~oón O<ego R"era 
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Con eqo1 p11ndp101 1e 10mpe l'11abú que 1e tenia 1ob1e la 01-
name111ac1ón en la arr¡u11ec1u1a 1.iuonali11a. logrando abnr un 
cauce a la 1dent1ficac1ón y adoptac1ón de e'ita arquitectura a 
nuestro pais En este mismo 1e1111do co"sidero importante 
tomar el caso del arq. Juan ü'Gorman qu.en fue de los pnmeros 
en conmuir una casa funcionaltsta en México y uno de los 
principales promotores del racionalismo. quien pos1eriorme111e 
dio un giro a su lenguaje arqu11ec1ón1co, al que le mcorporo el 
regionalismo y lo transfonno en 01gánico con lo que 
consideraba el arq. O'Gorman la co111inuación de la tradición 
prehispánica. 

En esta década las cons1ruccio1ws con referencia prehispánica 
toman mayor fuerza, favorecido y basado en el movimiento de 
integración plástica. donde se desarrollaron obras, de las que se 
destacan: 

-Edificio para el Cárcamo del Río Lerma 
-Ciudad Universitaria: 
Conjunto 
Frontones 
Estadio Olímpico 
Biblioteca Central 
Murales de la Facultad de Medicina, Ciencias. 
-Centro Médico Nacional 
-Casa O'Gorman 
-Casas de Súchi! y Cantíl 



EDIFICIO PARA EL Ci\RCAMO 
DEL RÍO LERMA. 1950 

Este edificio desarrollado por el arquitecto Ricardo Rivas 
cuenta únicamente con esculturas en forma de cabwas de 
serpiente colocad¡¡s en las esquinas superiores del edificio, las 
esculturas están l1compa1iada'i con algunos motivoc; prehispá· 
nicos. Sin embargo lo m;is .sobresaliente del inmuehll' l'S la 
esculto-pintura realitada con piedra'i 111ult1colorec; par¡1 d¡¡r 
forma a Tli1loc d1wi1aclo y rnn,uuido por PI mae,tro Dil'qo 
Rivera, quien l¡11nbién desa1 rollo los murales del interior con la 
temática en torno a "El agua ori~Jl'll de la vida en la Titirra", l'fl 
base al desanollo y el'olución c!L' los elenientos minL·rales quL' 
se transforman l'll c~lulas y e~tas a su i.•1..•1 continúan ~u 

el'olucrón hasta llegar al hombre, al que representa en su 
condición de trabajador que olrece el ac1ua a la comunidad, 
sobre la compue11a de sillida plasmo dos gramles manos que 
enuegan l'I agua a la ciudad 

Sin embargo la estrhzación de la esculto-pintura de Tláloc con 
todo su simbolismo, al igual que el simbolismo de los murales 
interiores "ya ... en sitio no es focil de descodificar, pero su 
plástica poderosa es por si convincente. 

No deja de causar desazón el hecho, que impiden la concreción 
total ele la mtegración: la debilidad plásuca del edificio, de una 
hibridez romano-tolteca mal traducida en el lenguaje construc· 
tivo contemporánL'O "" (!lustraciones 156.157) 

11 Rafael LOpez Rangel, Diego Rjyera y la Arouilectura Meiicana 
S.E.P. México 1986 lt39 p.¡ p. 94. 

llust-aci6n 156 CarCOl'T'.adelR1ole-rr.a 

, , ..... , . 
cr,¡1"" ~-

. !l~'Wf . :. . i.'T 
-~· . ~. ~. •' . 

llu!lraoón tl7 EsM~pntura de Tlatt 

141 



TEATRO DE LOS 
INSURGENTES. 1951-1953 

Dentro del movimienco de in!egración pláscica se de-;a
rrollo esce singular 1ea1ro. del que ... "cabe mencionar que el 
aU1or -arquitecto Alejandro ['rielo· cuvo inlennón de realizar 
una obra con wfcrenlL' M''xico-prehisp.inico, \' a L"iO 'e !IL'hl'll 
los taludes, tanco de lo' camerinos como los del muro de 
enfreme. A esa inll'nsión corresponde también l.i l!l!l'nsión de 
Rivera,"'' quien reali10 un mufíll de propo1cmm•s 111onu
me~1alcs en lt'lación a !a proporción del edilicio. ya qu,• ,.¡ 
mural recubre malerialinente la !otalitlad dl' la fJchada p11nci
pal e incluso se podría decir que el mu1al rele<Ja al edificio a un 
st>gundo plano. (Jlus1raciones 158.159) 

ltustraoón 158 Teatro de !os lnsu.-gentes 

77 Ralae/ lópez Rangel. Dteao Rivera y la Arg11i!ec1ura Mt!jcana 
S.E.P. México 19881139 p I p.77 
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l!us~a:ión 159 Ta 1uddeunoóeloSC.OS~:IOsde!Tea1JO 

• • -,.,...,.,.-_,,___.._,._.,..,..,,..'fl,."-""""_......,_r . ...,_..., ___ •.. 



CIUDAD UNIVERSITARIA 
1950-52, Mario Pani, Enrique del Moral. 

Carlos Lazo. 

" ... orr.1 1w el 1·1ejo 1uego del ho111b1~ pro111rce1co. l1 
co11srructor de p11¡1mides en tit1r1i1 dt1 ro/c,mes Cltll. 
t'll l'I siglo XX. 1111.is fom¡,¡s 1111•lód1C.11 r 
profu11d,1111c'flt~ lt•rn•scres qui• tienen su t!CO. su 
respurstil. en /,H· tormJs 11111s1c.ilt'3' dt• /,H- mamarias 
cft>/ 1•,1//r. /.i 1•sré1ic,1 ho1i10111.1I c/1• Tcwil111.JC.m. los 
fro11tor1t•s sr1 /t1l'd!ltar án sobn• W/.I p/Jt,1{01111.1 roja 
dib11jad,1 a n1.1c/ro~; blancos. lo qm• d.1rJ una 
perspff1H't1 Dt• Chirico, es dt'Cir 1111<1 idH1 dt• mlimw. 
un plano irrml qut1 ligar,1 lo 11JO</e1110 con lo .muguo 
1111•.ür.1110. com¡XJtJiNufo 1111 ¡JJ1sa}t> t'ltYIW 
( ... } Asistünos al nacmuénto d1,1 1111.1 obr.1 dt• ,mt•. 
Pirii1mdes. role.mes. J.1 rn•naa que msmlia como un 
l't.lgt'fi1/ joren }' e/ ,1f1fl 11Jt'XICi11/0 acfom.fodoSt' COll 
nuems flores. La sintt1sis i' 110 lo prYÍt'Cto es. t'll si 
1mS1110, una sú1tes1S?" 

Fern.ido Benicn J 95 l 

"·~-.-...... ~;:.',,i<,:f,;i',+''\,.;.~·;· 

Ciudad Universitaria es sin duda uno de los hitos más 
importantes de la historia de la arquitectura moderna de
sarrollada en México, al grado tal, que podemos afirmar que 
con la construcción de Ciudad Universitaria de maraca el inicio 
de la arquitectura contemporánea mexicana, donde se 
interrelacionaron las 1eoria1, principios. conceptos, etc. que 
aparentaban ser opuestos en la arquitectura. estos fueron 
complementados con nuevas ideas apo11adas por la "Integra
ción Plástica·. Todo ello dio como resultado, la obra más 
nnponante y representativa de la arquitectura contemporánea 
mexicana de la década de lo' 50's. 

Ya en 1985 Mario Pani y Enrique del !.!oral en relación al 
proyecto de Ciudad Universitaria señalaron ... "No se dudaba 
que se debia expresar que la obra se realizaba en 1950, es decir 
que correspondía al movimiento y las tendencias de la 
arquitectura mundial en ese momento. pero sin olvidar que 
1ambien debía percibirse que lo realizado recogía y expresaba 
las condiciones culturales. económicas y fisicas de México. Es 
decir que la Ciudad Universitaria debía ser una expresión de 
México en su tiempo, pero así mismo de su circunstancia: una 
interpretación de la modernidad realizada por México, en 
México.""' 

Así Ciudad Universitaria es el resultado de la fusión del 
internacionalismo derivado del funcionalismo con un sentir 
nacionalista de venientes preh1Spánicas, donde Mario Pani y 
Enrique del Moral en torno a la teoría de la arquitectura, ideas 
y principios de la época, tomaron como base del proyecto al 
funcionalismo para dar al conjunto un sentido de modernidad. 
pero con rasgos nacionalistas; esta fusión estaba obligada a 
realizarse por diversos factores como los geográficos, cultu
rales. ideológicos y políticos. 

Y por si fuera poco a esta fusión entre la corriente interna
cional y el nacionalismo, se le suma el estilo ó lenguaje propio 
de cada uno de los arquitectos que participaron en el magno 
pro\'l'Cto, rl>eordemos que fueron más de sesenta arquitectos los 
que integraron el gabinete que desarrollo C.U. siendo en este 
sentido, el empleo de materiales comunes (especificados por la 

'' Pan11De1 Moral. ·e U la C1ud1d lntrnor". fv.i!'idQeA'OYttectLJra 
OooJ~ntos. Voumen UNO. U NAM Mé11co Verano 1985 lllp 1 p 17 
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dirección) lo que dio y favoreció la uniformidad del conjunto, de 
estos materiales se destaca la piedra volcánica que se empleo 
tanto en pisos, muros, basamentos de contención. rampas, 
escalinatas, etc.; de esta manera se logro la uniformidad de 
textura y color, de lal forma que la piedra braza se convirtió en 
la piel de C.U. Simultáneamente el empleo de este material nos 
da una clara referencia a la arquiH>ctura prehispanica, 
coadyuvando de esta manera a darle un cariicter propio. que es 
reforzado por el manejo del colorido con el que se manejo el 
conjunto por la combinación de piedr.i negra. canter.1 rosa, 
ladrillos de barro vidriado de cuatro colores. asi como el 
colorido del ladrillo prensado, el verde de la vegerarión. sin 
olvidar el papel imporrante que juegan los murales nrnliicolores 
que recubren las fachadas de algunos edificios. Sin embJrgo en 
algunos edificios se mantiene una forma rígida que arnsa 
directamente un estilo internacional en ca10 opues10 a los que 
a pesar de tener la misma hase de la corriente internacional se 
complementan como fue señalado anteriormente con eso "algo" 
en btísqueda de Jo nacional; y Jos que manifiestan plenamente 
una referencia nacional apoyada principalmente en la 
arquitectura prehispánica. 

Por lo tanto en C.U. a pesar de la interrelación de ideal y 
materiales, se desarrollaron proyectos en los que se manifiesta 
de una manera más clara la tendencia hacia el inter
nacionalismo funsionalista; hacia el nacionalismo enfocado 
principalmente en la Integración Plá,tica \' los que hacen una 
clara referencia al sentir prehispánico. 
De esta manera tenemos como ejemplos: 

De proyectos funcionalistas sin referencia naciona-lisra la Torre 
de Ciencias, la facultad de Química, Filosofía y Letras, Derecho, 
Psicología y Odontología. 

De proyectos en los que se complemento y fusiono el funcio
nalismo con el nacionalismo a través de la integración plástica 
como la Dihliotec.i Central, la Facultad de Medicina, el auditorio 
Antonio Caso y la biblioteca Lino Pica1e110. 

De los proyectos en los que es sobresaliente la tendencia 
nacionalista, donde se buscaron soluciones formales que 
respondieran las necesidades del presente pero retomasen los 
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antecedentes prehispánicos, son los frontones, el Estadio Olím· 
pico, así como la composición del conjunto, que a pesar de estar 
conformado por una diversidad de edificios (funsionalistas, de 
integración plástica y de referencia prehispánica) nos remite 
e1pacial y psicológicamente a los centros prehispánicos. En este 
sentido la1 formas prehispirnicas tuvieron prioridad por la 
p111e¡,1 que presentaban ante las formas coloniales contraria
mente il lo que señalo Federico Mariscal en 'la Patria y la 
Arquitt•c111ra Nacional" 

De e11a manera la arquilectura de Ciudad Unil'ersuaria puede 
ser an.dili1da desde> Ja perspecura de tres estilos !lntemacional. 
Integración Pl.i11ica. Referencia Prehisp.ínica) y dos corrientes 
(plasticidad y los desarrollos rernmte1) como lo describió 
Enrique X de Anda en "La Ciudad Unirers1tana corazón de los 
encuentros", a;j como en su hhro "lhstoria de la arquitectura 
~texicana'' 

Para el desarrollo del presente es1ud10 de Ciudad Universitaria 
se tomaran únicamente los proyec101 en los que se deno1a una 
clara referencia prehispánica, con10 el Proyecto de Conjunto, los 
FronlOnes y el Es1adio Olimp1Co, 1 la par, se realizara una brel'e 
dem1pción de los proyectos en los que se realizo una 
integración plastica, como la Biblmteca Central, la facultad de 
Medicina, el audilorio Caso y la biblioteca Lino Picaseno 

•- ~ ..... ~--·----.. -~.,,...:~-··--..... U-~--~ 

rj 

:I 



PROYECTO DE CONJUNTO 
1950-52. Carlos Lazo. Manio Pani 

El plan rnaeslro de Ciudad Unive1;i1aria fue depurado 
graduahnenle desde 1946, a1io en el que se demrollo un 
concurso (inlerior) en la Escuela Nacional de Arqui1ec1Ura, que 
fue ganado por Mario Pani y Enrique del Moral. Esle proyeclO 
corno caracwrislica general, conlaba con una di1posición axial y 
sirné1rica, que si bien es uno de los puntos de la arquilCclUra 
con referencia prehispjnica, en este caso se debió princi· 
palmente a la iníluencia de la Escuela de Bellas Anes de Pari1, 
donde Pani se había preparado. 

Posleriormente en 194 7 se desarrollo 01ro concur;o en al 
Escuela Nacional de' A1qui1ec1ura, pe10 en esta ocasión fue 
abieno, que fue• c1anado por Te'Odoro Gonzáil•l de• le'lin, Enrique• 
Molinar y Arrnando Franco, quienes planteaban la combinación 
de edificios ahos con edificios ba¡os en !orno a un siswrna 
asimétrico pero con equilibrio que denotaba un claro es1ilo 
Lecorbusiano. 

Ambas propueslas cornpanian punlos en común al lener como 
premisa primordial, el lomar como punto de panida las 
condiciones y caraclerisiicas geográficas del silio, de la! modo 
que para su aprovechamiento ubicaron: el campus, los campos 
deponivos y parte de la explanada del es1ado en los espacios 
libres de lava; en base a ello y para aprovechar la explanada de 
gran escala, en ambos proyectos se desarrollaron lo') edificios 
en 1orno a esla gran pla1a, de 1al forma esle "campus" se 
convirlió en e¡e reclor y corazón del proyeclo 

De esla ma11l'ra l'i proyl~lo base, st• desarrollo con e•I principio 
de sembrar los edificios en rededor de una gran plaza ó 
campus, conviniéndose esla carac1eris1ica en la primer 
referencia a la arquilectura prehispánica, ya que bas1a recordar 
las grandes plazas como las de Monte Albán, 

Teolihuacan, en donde las pirámides, lemplos y palacios se 
ubicaban en !Orno a la plaza, de la misma manera, en esle caso 
los edificios de las facuhades, la bibliowca, rectoría, etc. están 
conformando un espacio similar al de los cemros pre· 
hispánicos. Eslíl referencia se ve refol"lada por las plataformas, 

taludes y escalina1as que se u1ilizaron para resolver los 
desniveles del terreno, en caso similar, tanto de formas como 
de soluciones que se dieron en la arquiteciura prehispánica. 

De esla manera, la decisión de emblecer plazas, pla1aíormas, 
!aludes, e\calina1as, en 1entido opues10 al sistema de la 
arquitenura moderna que empleoba generalmeme superficies 
planas, para cuyo efecio se lendria que haber nivelado el 
1erreno en lugar de aprovechar sus caracleristicas propias como 
lo hicieron los arq uilenos prehispánicos, como lo demuestras 
las pla1aformas. plazas y e1calinatas que se encuentran a lo 
largo de la Calzada de los Muertos 

Por todo ello la solución del proyecto en torno a el campus 
como •Je recior y el empleo de plam, pla1aformas, !aludes y 
escalina1as para solucionar los desniveles del terreno, ya fuera 
de manera consciente. inwncional ó casual es similar a las 
soluciones de los cemros prehispánicos 
(lluslraciones 160, 161,162,163) 

~: ... _, .. -,; - - _._: 

...• '.-:--~~;;~~·~6{~ l~~ :·:, 
lklstraoón 160 
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Sin embargo el proyec10 de conjun10 evoluciono y se depuro 
paulatinamente. conseivando el sistema de organización en 
!orno al campus como eje compositivo y rector del proyecto 
como se puede apreciar en las siguientes ilusiraciones (164, 
165, 166, 167, 168), pero es en el proyecto final donde se 
obseiva de una manera más clara el eje composilivo del 
proyecio, el cual al igual que en los cemros prehisp.ínicos esta 
aline,1do en base a una momaña, cerro ó volcán. que en esie 
caso esia representado por el esradio olímpico que curio· 
samenle es "un cráter estilizado" como lo definió el maestro 
Diego Rivera (llustr. l 69) 

-
'; i. 
-f"7) '. 

. /' 

llu1tr 164 Ma~o de 1~7 AnteproyKto p<e"'1!Jil'J por ta eSM<a de arou'-et1ura 
para el Coocu1'0 01ganiudo por !J UrnY!r!>l1!d, en~ que quedaronª'""""' ta• 
pnoopa~1 zon11 de Con¡unlo ¡se propu!O un l>l!ema de armo1 penfér.:os 

\. .. _ _,.... ..... J ~ ...... 
-~ , ../; 

\t~ll1 ~~~- . \~,,_.J ... . ~! ( 

\ $.. ""'~f\i ~~~'~ 
/ \'r~., ~, ,(:";''~···1\~ 
/' . ,..,,..,, t·.-~¡ .. , 
' j.. \ ,,. 1 

. • . l ". iK:_· 
1 .. ,,..., . .,¡ 1 . .· r ... ¡7: \ . 
• :, 1-¡· · I, - " t\L· ~!. t:, 1¡ tfJ ¡1 ¡ 

M~ 155 l.la¡ode 1~9 OOI a!OI dHpu!I al rein1e1a11e el estudio 
ae1 proyecto se .. auce notatlemenle la a1men11ón ae1 campus 

y de los espacios entre las C1~erus escuelas Se moá1f1ta 
radJcalmtfltt ti cnftfJO para el si.oema vial 

,, 

( 0.n.~ 
-~ 

• ... i·i 
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""" 166 Jun.o0.1950 S.l)'tC>sanla>l!laoone>Mll!l>slli/eren"'edJ!ioos. 
ClJ'/OS ptO)<C10I par1Cula't1 en ta ma)1ll•a de l>s """· ¡1 l\a'1ido delin<lo$ El 

campi¡1iellared""1oasusdimenlltY'elde!n~'as 
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füistr 167 JuM> t951 A.I dec1d.r la Universidad !a construcoón de ios ed1f'r00s 
escolares corresp,?Odientes al grupo de oenoas b10lógieas en terrenos de la Ciudad 
Un1~ersrtana se inci~ en proyecio la posivó" de las ESCtJelas de tAediona 
Odontologia y Ve:ennana Al quedar pi-ecisada la tota!1dad de los p~os 
particulares Sus reta::iones quedan establecidas def1n.~~amente Se cambia el trazo 
fundamental de la zona de ser-·iaos comuries y adm1ri1strat1~os qJe comprendei 
Rectoria aula ma~'la ~·museo Se precisa m~s et es!udiQ de o!ata!ormas y dew1e'es 
así como el de los estacionamientos. pórticos y pa'°s a cubierto En los ca.,,~ 
depor~~os se 1n::Ju)-en los frontones y se prayectan comb1nindolos CO!'l los ed-fiCIOS de 
habta:.~n 

11sutra"6:i 169 Pian ta de Con.unto de Ciudad Un1ve<sitana (final) 
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llust•a:ici t69 V1s:a geie·at de C1u:la:l U'1·,e•s<1,a~.a 

En el proyecto final el campu1 fue limitado en sus dimensiones 
originale1 para la incorporación de la1 facultodes de Medicina. 
Odontología \' Veterinaria, a la par de que fue dividido en dos 
partes por la Torre de Ciencias\' lo que fuera el conjunto de 
Humanidades; 1in embargo y a pesar de rn división, el campus 
conserva una escala 1obresalieme con dimensiones que dificil
meme se encuentran en proyecto; s11111lare1 Paralelamente a 
ello la 1e¡iaracion emre edificios 1e fue acortando cada vez más, 
logrando de e;ta m.mera una ¡mvarn. que aunque parezca 
contradictorio es monumemal qu1• genera un microcosmos 
dentro de la gran Ciudad En este m111110 sentido, dentro del 
prQ\'t•cto de Ciudad Umversuaria se desarrollan plazas de 
menor escala y propo1non que .iunado a las escalas de los 
edificios y al manejo de la1 pla1aforma1 y desniveles, generan 
un dinanll\mo que 1uhyugJ y de,pierta el interés por conocer 
todo1 \'cada uno d~ los e1¡mm1 del COllJllíllO, en búsqueda de 
la tranqu11id<1d de las pequeña1 plam o el dinamismo y 
monumentalidad de las grande1 e1cala1 y proporciones que se 
qeneran en el campus que "por un requerimiento de orden 
cuanto por la riqueza de contenidos 1imb<ilicos, en efecto al 
esquema de composición universilario lo presiden las sedes de 
la amoridad, en Rectoría, y de la sabiduría en la Biblioteca 
Central."" (llustr. 171) De esta manera ... "la estructura del 

11 José Rogel10 Alvaiez Noguera 'los ed1f1c1os y fos espacios de fa 
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conjunto se organizó, así. al rededor de un espacio central de 
convivencia denominado campu,, donde también se manejaron. 
a la manern ele los gr,1ndes il\entamitmtos cernmonia\es, la\ 
plataforma,, los taludes y las escalinata' ldondel las primeras 
generan un movimiento vertical y un desplalarnien10 hori
zontal; los taludes, mode,tos o monumentales. rerue1d;111 las 
condinones oro9ráfira"i del valle. y las soleada" y amplii1\ 
escalinatas son preludio de la ~olemne proce'i1Ón de e"p.ino\, 

reciemes .rhiertos ,¡J Sol que confü•n•n vrda propia il r.1d.r uno 
de los edificios."" (llum. l '/0) 

lus!ra:1on 170 V1s!daéreade CU 

Ciudad Unive1!lta11a'.1Ll\Lq1J1ml~!1 ~.L~~\fji!lJl".!!llitll'.!l 
u NA M lfü1co t994Jf98p1p131 

BJ l1l1a l Guzman de Ocampo 'La Ciudad Un1vers1trna en el medio 
narura/'. La Arguqec!ura de Ciudad Un1~ers1taria UN A M 
MéXICO 1994J198p1 p 36 
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Provecto: Provecto de Conjunto de Ciudad 
Univer5itaria. 

Año: 1950-1952 
Autor: (Varios Autores} 

Mario Pani. Enrique del Moral. 

Estlifü.ación simbólica: 

Una posible es1ilización es la abstracción y reproducción de la 
montaña. representada por el esladio en relación con el valle. 
representado por el campus que es ennmcado por las cordille· 
ras de las facultades 

Sin emharqo la principal eslifü.aciun no n~;ide 1amo rn los 
edificios aislado!!, 'lino en ~u conjunto \' b qlie reprer.enttin. ya 
que en Ciudad Universitílriíl \P. rc1~jtiqíln lo~ rampíiJ del 
conocimiento humano (pp. ! 1.12) de tal manera que se con
viene en el crisol en el que se mezcla la füosofia. la ciencia y la 
religión y el ane. adquiriendo y cumpliendo de ella manera 
con la Universalidad de la institución 
t!lus1raciones 172. 173. 17~} 

llustraoón t72 FaMad de F1~14fia y letras. Fa:.or~d de Derect>o 
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Monumentalidad y/o pesante• visual de Jos elementos. 

La monumentillidad es un¡¡ de las principales caracteri,tica' del 
conjunto, como se evidencia en su tan~1i10. proporciones y 
escalas qun abarca alrededor de 200 hectáreas, de tal manera 
que e'te conjunto univer.;itario es de los n1;i, grande' del 
mundo Dentro dt• esll' conjunto lo 1rnis 'ºIHesalientP son I"' 
dimensioneo.; del campus que PSltl en complelil rel,JCión con lito.; 
escalas y proporciones de los Pdificios que lo circundan. qu., a 
pesar de su gran tamaño y proporción, coni;Prvíln una relación 
con la esci1ll1 humana. gracia'i a \,1 incm por ación de elemento\ 
mediadores de la1.1 e!'lcalao.;, como surnclt~ Pll el cao.;o dt! lo1i 
accesos y las circulaciones a cubierto 
(llustraaciones 175.176.1'17) 

1:ust:aoOn 1i5 
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lntegmión con la naturaleza. 

En el conjunto de Ciudad Universitaria se logró un equilibrio y 
armenia entre proyecto arquitectónico y naturaleza, como pocas 
veces se a desarrollado en la arquitectura contemporánea 
mexicana. Ya que en este caso la arquitectura se adecuo, 
adapto e integro al medio naturales en el que se 'urgió. este 
respeto a la naturalt•za fue de un grado tal, que en cienos casos 
!a nmural~za no fue torada. desarrollando el proyecto arc¡uitec· 
tónico mt rededor suyo. Otro factor unportante que propicia la 
integración del proyecto con la n;11ura\t>1a fue. t>l empleo de 

muteriales del sitio, como la piedra l'Olciinica 

Así mismo la integración con el medio natural se fortaltic1ó con 
el mararillosos trabajo de arquitectura del paisaje de\arrollada 
por Luis Barraga1{, quien descubrió, complemento y recreo la 
belleza del pedregal en el microcosmos de Ciudad Universitaria. 
desde el magno campus, hasta los jardines más intimas de las 
facultades. 

De esta manera en Ciudad Universitaria se logró esa comunión 
entre la naturaleza y la obra del hombre, que es donde reside la 
grandeza del hacer humano como lo señaló Lilia L Gtuman de 
Ocnmpo. (Ilustraciones. 178, 179) 

81 L11ia M Guzman de Ocampo "La Ciudad Un1~emtar1a en el m1d10 
natural'. La Arau1tectura de C1Udad Un1yers1¡ari1. U NA M Mélico 
t994Jt98p1pp32·33 
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Predominio del espacio abieno. 

En el conjunto de Ciudad Universitaria a pesar de las grandes 
masas construidas es precisamente el predorninio del espacio 
abierto los que favorece y complementa la integración entre los 
edificios y la naturaleza, ya quP a pesar del \'Olumen de las 
instalaciones, que se puede considNar corno mom111ient<1l. 
sigue siendo sobresaliente la magnillld del rarnpus y de las 
plazas; de tal manPra que si bien físicamente tienen la nu~ma 
mag11i111d el espacio ronmuido y el abierto. vi11wl y ps1co
lógic;une111e se g1•nera la sensación del predominio del espacio 
abierto. lllustraciones 180, 181, 1'10) 

Delimitación clara de los espacios y elementos. 

Esta delimitación en el conjunto de Ciudad Univer.;itaria. se da 
principalmente gracias a la linealidad \' claridad y pureza con Ja 
que manejaba la corriente funcionalista a los elementos 
arquitectónicos, de tal forma que. en primer instancia sobresale 
la delimitación misma del conjunto asi como Ja de cada una de 
sus faculcades y Ja de Jos edificios que la integran. 
(Ilustraciones 170, 173, 182) 

-:·-· 

i 

~~;-~·;.4_~¿-~t' '< :t:~:~¿; 

"!';.~. ·~·· ;:..,;_'(/ -~ .. ~: ~ ..... 1', • .:_~-,..; 

lluslra"°'1180 

Valor autónomo de los elementos. 

El valor autónomo de los elementos que integran Ciudad 
Univer.;ilaria esta dado precisamente por el hecho de que no 
fue un solo arquitt>eto el creador de todo el conjunto de edi
ficios. pues para esta rnagna obra participaron alrededor de 
sesenta arquitectos clivid1dos en equipos de tres. lo que propicio 
l.t creación de cl1ferente1 !ipo1 ele ed1fic1os. ya que cada equipo 
11• imprimió al proyecto que desarrollaba un 'ello per.;onal. 
fata autonomia de los pro¡ectos y sus edificios 1e debe también 
en c¡ran medida por la gran c!1ver.idad de programas 
arquitectónicos de cada uno de las fucultades y los edificios que 
las integraban. pue1 el resultado formal del edificios es Ja 
solución tridimemional a Ja1 necesidade1 fisicas y psicológicas 
para desarrollar diferentes tipos de actividades. 
(Ilustraciones 173.182, 183.184, 185, 187) 
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Predominio de la horizontalidad. 

A la Ciudad Univer;i1aria la podemos considerar como un 
proyecto horizontHI ya que es mucho mayor la proportión 
horizontal (a la vert1call de los edificios que integran el con
junto de Ciudad Univer;itaria. de tal forma que pareciese que 
los edificio' fueron thlatados horizontalmente. El desarrollo de 
e\te tipo de ed1ficms se relactona directamente a las grandes 
dimenswneo; con 'ª' que 1oe contaba para desarrollar el 
prorecto, siendo e1te el principal motivo por el que fueron 
crnic.it\01 la; torre; del proyecto 
(llU\trilCIOlle\ 1'/2.183.184.186) 

Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos. 
El coniunto de Cmdad Un1vm1taria a pesar de no haber;e 
d1~arrollado 11memcamenw a man1•ra de espejo; y de tener 
formas y volúnwnes d1ferente1 se encuentra dentro de una 
composición equilibradas tanto de formas. volúmenes como de 
1~pacios Esto 1e logro gracias a la composición casi simétrica 
que guarda el coniunto en planta y por su parte en el alzado los 
elementos verticales que son los de mayor contraste, están 
ubicados a lo largo del eje compositivo, como si se hubiese 
querido remarcar a este eje, de tal forma que los edificios de 
mayor venirahdad están sobre el eje, a cuyos extremos se 
locah1an masas volumétricas que vistas desde este eje se 
encuentran en equthbno (llustractones 169.170) 

Integración plástica. 

Ciudad Univmitana es el primer lugar donde se realizo este 
ambicioso proyecto de integrar a las artes plásticas, lo cual se 
vio favorl'cido por la fuma que cobro este movimiento, así 
como por sus wpresentantes Esta integración paralelamente a 
ello fue propiciada y favorecida por la necesidad de darle un 
sentido nacional a la Ciudad Univer;itaria De tal forma de que 
todo ello contnhuyo para el desarrollo de este movimiento 
dentro de la Ctudad Univmitaria, donde adquirió gran polé
mica por su incorporación a los 1od1ficios de tipo funcionalista, 
recordemos que el funcionalismo recha1.aba la ornamentación, 
sin embargo en la Ciudad Univer;itaria se logro una integración 
como pocas veces se a igualado entre arquitectura, pintura y 
escultura. (Ilustraciones 183, 204, 205, 216, 217) 
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Relación dinámica de la composición. 

Ciudad universitaria es uno de los m.ís claros ejemplos de 
ailJuitectura donde se manifiesta la relación din.ímica de la 
composición gracias al juego maravilloso de volúmenes que la 
inlegran, donde se observan una diversidad de alturas. dimen
siones y proporciones que 1,eneran un dinami1mo vi11ial 
sobresaliente.asimismo e.ida uno de los l'dificios rnenla ron 1u 
propio dinamismo, ra lit-la por su dilaiaw.in hor11om.1! ó \'t.irtical. 
pero que siempre cieneral formas y espacios di11;im1cos El 
dinamismo de los t•dif1c101 e; 11.,lf1ado \' lorlalecido con la 
complementación de Jos e1pacios :ibieno.., como Pl campu'i, la\ 
pfa1as. pfarnfom11J'i 'r' l'SCi1Iína1i1'i, }'iJ q1w t•)lil'> g1mt11im un 
mm•imienw wmirnl a la par dP lograr un de!ip!dlamienw 
horizontal. En esle mismo sentido denlrn del proyecto '" 
generaron plazas de diversas proporciones, de cal ni.11wr.i que 
al pasar de las plazas monumentales a las de menor proporción 
viceversa se genera un dinamismo que su1ciia y despiena el 
inlerés y sorpresa de ir descubriendo Jos diversos esp.:icios que 
se generan. (llusiraciones J 88, 189. J 90} 
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FRONTONES. 1953 
Arai Espinoza Alberto Teru 1952. 

Para algunos arquitectos como Enrique Xavier de Anda, los 
írontones son el único ejemplo claro y evidente de arquitectura 
contemporánea con referencia prehispánica en Ciudad 
Universitaria. Sin embaf!JO estos frontones diseñados por Arai, 
si bien no son el único ejemplo de arquitectura con referencia 
prehispánica son uno de los ejemplos m.ís evidentes donde el 
arquitecto plasmo claranwnte la relación y pJrílleli<imo con lo\ 
modelos prehispánicos, momando los taludes clá1icos de la 
arquitectura prehispánica, para darle plasti-cidad a la riqidel y 
verticalidad propios de la\ cancha-; de frontón, e inclul\o para 
que la forma no qutidara truncadil w 11111eron dos canrh1l\. de 
tal manera que. en primer lu~¡ar genero un talud completo que 
nos recuerda principalmente a lo\ de Tenayucan y en o;egundo 
lugar logró una abatimiento de costo; al crear dos canchas de 
frontón con un mismo muro. de tal mirnl•ra que el empleo de 
los taludes 11011 WliUlta ló~¡ico y evidentt!, ya <¡lll' para ~O\tener 
un muro aislado de qran allura. Ja 1wlución má'i priÍctJCa e'i el 
empleo de contrafuertes; por tal mottvo y por su gran relación 
(plástica y visuall con 101 taludes prehi1pánicos, Arai los 
convirtió en taludes monumentalei; para cuyo efecto dilata 
horizontalmente form.índolo y arm;indolo con piedra volcánica, 
logrando de esta manera una referencia plásttca al arte 
prehispánico, logra que Jos taludes se integren al paisaje 
circundante; esto se ve favorecido por el sembrado de los 
frontones, que igualmente nos recuerda al esquema prehis
pánico de colocar a las pir;imides a lo larc¡o de un eje, recreando 
las cordilleras naturales, de tal forma que loo; volúmenes de los 
frontones se emergen 1ohre el terreno como si fuesen las 
montañas que forman las serranias. (llustr. 191) 

De esta manera "Arai logro la integración no sólo con el 
contexto natural al usar la piedra de la región sino también con 
la historia misma de la arquitectura, al recurrir a la forma 
piramidal. entrañable por sus resonancias evocadoras del 
tiempo."" 

!2 X de Anda Enrique en ºLa arquitectura de los 
encuentros·. Uniyers1dad de Mé11co. Numero 
extraordinario, UN A M Méuco 1994 168p1 p. 32. 

En el caso del frontón cerrado, al igual que en los proyectos de 
Biosfera 11, la tienda de PEMEX, el interior es aprovechado y 
utilizado para desarrollar las canchas a cubierto así como para 
albergar a baños y vestidores. 

En estos frontones cerrados se reprodujo el binomio plaza 
pirílmide. al igual que el empleo de e'Jcalinatas para ingresar al 
templo. (llullr 192) 

llustraoónlll 
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Un caso similar al de los frontones, tanto en forma como en 
sembrado, lo encontramos a nivel internacional en el coniunto 
de edificios proyectado por Kevin Roche en Indiana. en cuyo 
caso substituyo el cobijo y abrigo de los muros de piedra braza 
por muros de cristal, a la par de que en el caso de las oficinas 
de Roehe se generaron prismas piranndales que 1e asemejan a 
la silueta de los frontones por su forma (contorno! asi corno por 
el aprovechanuento de su interior. (llustr. 193) 

A juicio de Ag11\tin Hernándet Arai forma parte del movi
miento mdrvrdnal de una epoca mística qnt• lucho por 
demostrar que el empleo de pnncipros prehispánicos podrian 
aplicarse e íncorporarw a la arqu111•ctur.i rnntemporjnea,1

J 

recordemos que Arar en esle nlisrno ario (19521 publico su 
articulo "Caminos para una arquitectura mexicana," en el que 
señala: "La nueva arquitectura tendr;i que fusionar las dos 
raíces de su ser cultural en un solo impulso creador, completo y 
armonioso. Estas dos raíces que existen hoy diferenciadas y 
separadas son la emotividad como factor dominante en la vida 
latinoamericana. y el racionalismo práctico que da la tónica a la 

13 Urias Patricia y Ruiz Andres, "Arquitectura MeHcana el 
Arte de los Espacios.' Memoria qe Papel No 6, C N C A Mh1co 
Junio t993 p 66 
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vida angloamericana."" "En suma consideraba que los Estados 
Unidos habían hecho nada más arquitectura utilitaria y creía 
que eso es lo que 1e debia integrar con la arquitectura 
prehispánica latinoamerirnna, para conmuir así a su indepen· 
dencia completa."" De esta manera ... "Arai se preocupó 
por buscar lo que pndre;e wr la nueva arquitectura mexicana, 
que, según 1111 plan1eamrento;, debe rmbuirw de nuestro 
pasado preh11pílnico; con e1ta propuPsta 1e adelantó treinta 
ai1os al inwres actual por una conrnmcia de identidad. En Jos 
fromone\ se encllenlra una eficaz amalgama de estas idea':i, por 

lo que han 1erv1do dP 1mpirar1ón a mucho1 d1señadore1, 
quienes encuentran en su ren111111cenna de la pirámide res
pue~ta a un nacionalismo contemporáneo .. !;6 

""'' .. ,,,, ... ~ 

.'~a 

l1ustrao6n 193 Ke~1'1 Rocrie Jotii Cc'~e Lile l1s~·a'\Cf Comp.a.,~ (]I a~.era 
¡,,d.a1ap::>1,sl~.ar.a 1&57 

M T Ara1 Alberto. 'Caminos para una arquitectura 
·~ meucana.'..E.llli!.21 No 9 Mh1co Feb1ero 1952 p 
- Israel Ka1zman. lLJ!g~!.!Ut]Ura contemporinta mu1can1 
~.llll!!2!.!P.. rNAH SEP Méuco 1963J205p1p87 

~ Lou1se Noelle. Arou11ec1os cc~temporaneos de Mhico. Edil. 
Tfoll". Méuco 1989 llll p J p 15 
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Poryecto: Frontones 
Año: 1952 
Autor: Arai Espinosa Alberto Teruo. 

Estabilización simbólica: 

L1 estilización simbólica de los frontones esta relacionada 
directamente a la forma piramidal. ya que los frontones 
pareciesen ser montañas que forman una cordillera. recorde
mos que la forma piramidal es una eslili1acicin simbólica de las 
montañas, que en este caso aplicada en combinación con la 
plaza que representa al valle, de tal manera que en los 
frontones se reprodujo el binomio b.1sico de los cemros 
ceremoniales prehispánicos formado por la dualidad plaza
pirámide que es la represemacion humana de la du.1lidad valle
pirámide. (llum. 19·1) 

Monumentalidad y/o p~antez visual de los elementos: 

La monU111emalidad del volumen y proporciones de los 
frontones resuha clara como resultado de las dimensiones 
necesarias para una cancha de fromón. como lo demuestra la 
altura que necesitan los muros para el desarrollo del juego, por 
tal motivo y con la propuesta de Arai se desarrollaron basa
memos monumentales. (llustr. 195) 

•• •: 
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lntenración con la naturaleza: 

La integrnción con la naturaleza se da principalmente por dos 
factores: 
En primer lugar por su forma . que nos recuerda a las monta1ias 
y en segundo lugar por la piedra. materia pl;trea con la que 
fueron formados y reve1tidos, logrando de esta manera que 101 

frontones adquirieran la misma textura y colorido del entorno 
vokanico. lllustr 196) 

Predominio del espacio abierto: 

En este sentido es predominio del espacio abierto es una 
condición intrínseca en el programa de los frontones para que 
se pueda desarrollar el juego, de tal manera que para este caso 
se requieren tre~ muros y ante todo un amplio espJ.cio libre 
para pod1!r juc¡ar. por lo que Muila obvio el predominio del 
espacio abierto. Lo que es importante seiwlar es el hecho de 
que este predommio del espacio abierto favorl1Cl' y fomenta la 
integracicin del conjunto con la naturaleza. ya que de esta 
manera se interrelaciona con ella (llumaciones 194. 195, 197) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 

Los fronIOnes tienen una forma tan clara y definida. tanto de 
sus elementos como de los espacios que generan que pareciese 
que fueron cortados y modelados con un torno meCiinico para 
después ser colocados rítmicanwnte en la 9rJn pla.'a. de tal 
manera pareciera que emergen de ell.i, al igual que la monta1ia 
broto de la tierra, sin embargo en el caso de 101 frontones se 
marca una clara delimitación entre plaza y frontón, debido 
principalmente al tipo de materiales que se empll•;uon en cada 
uno de ellos, a1i como por la diferencia espacial y volumétrica 
que generan. !Ilustraciones 195. 19'/) 
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V:llor autónomo de los elementos: 

A este respecto diremos que gracias a que los frontones 
abiertos son similares, cada uno posee las cualidades y 
atributos de Jos demíls, de tal manera que podemos tomar a 
cualquiera de ellos para observar las caracteri1ticas volu
métricas y plásticas con las que cuelllan los frontone-,, de tal 
manera que gracias al \'alar au1ónomo de Cildíl uno de Jos 

elemen1os que inlec¡r,rn al conjumo. poclemo1 apreciar la1 rna
lidades de sus elemento" a'iÍ como del conju1110 (Ih1s1r.Kiones 
194,195,1971 

Predominio de Ja horizontalidad: 

En este aspecto aunque parelca contradictorio si bien el sentido 
escendente y Ja verticalidad propia del frontón 1e ve 'uperada 
por la dilatación hon1ontal que tiene las canchas, ya que la 
proporción es de tres a uno en favor del sentido homontal. esto 
se pudo lograr por la unión de dos canchas en su sentido 
longitudinal. sm embargo el predomino de la homontalidad no 
Je resta el dinamismo ascencional ni la monumentalid<ld a la 
composición; recordemos que en el ca10 de las pirílmides 
prehispánicas el dinamí-;mo venical e.,ta marcado por la hori
zontalidad del talud. (lh11traciones 198, 199) 

Equilibrio simétrico do conjunto y/o elementos. 

El equilibrio simétrico de conjunto se rompió al rotar el 
alinet1miento dP Jos frontones. t!íl búsqueda de la oril'ntación 
Norte-Sur; por su parte el equilibrio se conserva y manifle1ta 
claramente en todas y cada una de las fachadas de los elemen
tos que conforman al conjunto. (Ilustración 195) 

Relación dinámica de Ja composición: 
En Jos frontones se enrnentra presente tanto el dinamísmo 
vertical, propiciado por la forma piramidal con 'u clara exal
tación por alcanzar y ser el vinculo entre Jo superior con lo 
inferior. Así mismo en los frontones se manifiesta también el 
dinamismo horiwntal, propiciado por la dilatación de los talu
des, logrando de esta manera fundir en un mismo elemento, 
tanto el dinamismo vertical como el horiwntal. 
!Ilustraciones 194,195,196,198) 

Integración plástica: 

En este sentido si bien, no se cuenta con Ja participación directa 
de Ja pintura, esta se encuentra presente gracias al colorido y 
iuego de luces y sombras, así como por la combinación de 
ma1eriales y texturas que se emplearon, todo ello en 
combmación con el marco y fondo qut> le'i confiere el medio 
amliiente, logrando de esta manera que en los fronlones se 

lunda la e\Cltltura. Ja pintura y Ja arqulll'Ctura en un todo 
indi;oluble 1l1111traciones 19-1. 19'/, 1981 

Fotma piramidal escalonada: 

La forma piramidal y en especial la del talud prehispánico es la 
principal raracteristica de referencia a la plástica prehispánica, 
que se convierte en este caso en el sello distintivo del proyecto. 
{llu11racione1 196, 197, 198. 199) 
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ESTADIO OLÍMPICO, 1950 
Augusto Pérez Palácios, Raúl Salinas Moro, 

Jorge Bravo Jiménez Diego Rivera. 

El estadio olímpico es considerado como una de las obra~ 
maestras de arquilecmra contemporánea a nivel mundial. como 
lo manifestó Frank Lloyd Wrighl: 

"El t•swlm dt• la l!1111wsid.ul dt• M1ix1co r!i 

prec1sa1111•11tf dt• Af1iüro. fnm1 tod.1'i /,Jt; 1•)tflf(fl/r.1.'i 

que mtt•gr~m /.i Cwd,uJ llrm·11rs1ta11.1 r.ma\· st• 1•/i•¡·,111 

a la digmd.id dt• Ja an¡111rN·111ra 11otabh1 dt• México }' 
sus gr.wd1•s tradicwru•s. l.1 ¡mmrr.1 rmn• tod.is 11/li1s 
t'S el 1•st,1d10. Aqw St' pllt 1t11'11 1·1•r las gr,mdt'S 
1rad1cio11t's .11111911.1.'i dr M1•.\"1CO /Jo11ra11do .J los 
rwm¡XJs 111odt1r1ws /'ero t'!it.I 11strnctur,1 110 t'!i. 

l11Jlt.1CJÓJ/. fs 1111.1 flt'.1C/Óll l'/1 eJ m.ü· dlltt1JltJCV Si'l/lJIÍO 

r est.i ll1lt11.Jda a ocupar Uf/ lug.ir 1•11tn• ,,,., gr.wci1•s 
obras tft• Jf{/Ulft'Cl/Jfcl dt• hoy f mati,ma .. V 

El estadio es una mel.ífora poética donde w logro la dificil 
tarea, pero a la vel maravillosa. de armonizar a la arquitecturt1 
con la namraleza; pero en e'Je caso el es1adio 'e conviene en 
una extensión 111i1ma de la narnraleza. ya que pareciese que 
emerge del suhsuelo rocoso al igual que un volc<in brota de la 
tierra; este aspecto se ve fonalecido por la forma cónica que 
tiene el estadio, de 1al manera que el estadio dialoga y convive 
con Ja naturale1í1 al respetar y retomar ~us formas de la natu
raleza. como lo demuestra la forma re'iultante del aprove
chamienlO de una depresión formada por la lava, a la que se le 
modelo y rodeo con taludes formados por la ilcumulación de 
tierra contenida por piedra. que fue colocada con el ángulo de 
revenimie1110, de esta manera ~e formaron taludes pirarnidalt1\ 

como los empleados en Cuicuilco. incluso el n1.1es1ro "Diego 
Hivera pensaba que esta obra represemaba una n•ali1ación del 
clásico americano contemporáneo. por 'ill clara referencia a la 
arqui1ec1ura mon11111en1al prehispánica."" 

11.Laarau.'@rame~ill.CNCA Mé .. :01994(339 PI p 161 
"LOpez Rangel Ralael 'Perdurabrlrdad de la CU dOI pedregal.' 

Ciudad Un1yers1lar1a. NUmero Extraordinario. Coordinac10n de 
Humanrdades. UN A l.t Mélrco 1994168 p J p 26 
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Esto se ve comprobado y reforzado con lo expuesto por Juan 
O'Gorman, quien maniliesla: 

"En esta ohra resulló, si se quiere de casualidad que el proce
dimiemo de su construcción fue el mismo empleado en las 
haws piramidales de los grandio1os monumemos del México 
an1iq110 prehispánico (recuhrimiemo con piedra de los para
mentos inclinados del relleno de piedra que le dan su forma) y 
e11e hecho ligó a esla con11rucción con la 1rad1ción y le dio su 
C11rt'icter mexicano .. !; 

Por tales mo1ivo1 compano la idl'a de que el estadio es una 
e11ihzación de un crá1er, más que aquella que afirma que es 
una es1ilización de un somhrero charro. ya que si bien esta 
última pudo haher sido la idea original. el resultado se asemeje 
más clarameme al de un c1 áler como lo expreso el maestro 
Diego Hivera. 

"El edificio nace del Jerreno con la misma lógica potente que los 
conos volcánicos que forman el JMisaje donde se encuemra; su 
maleri.i aparente dominame es el hasallo procedente de la 
erupción del mas próximo de '"ºs conos volcánicos que lo 
rodean, y su forma 1otal sólo es comparable a ellos; es un cráter 
arquitec1onizado,"'°así el es1adio sigue las formas naturales de 
"' enlomo y del relieve del paisaw del Valle de México que le 
rode;1 

El e>Jadio a la par de 'er un.i obra de armonía entre la 
arqui1ectura y la naturaleza, e' una obra en la que se logró la 
ru,ión y correlación entre la forma y función. ya que en este 
ca~o interac1uaron como complemPnlarios. dando como resul· 
Jado uno de los proyectos arqui1ectómcos de mayor calidad de 
la arquitectura contemporánea nwxicana 

Más el emd10 tiene otros dos puntos imponanles que señalar, 
siendo ntice~ano mencionar aunque de una manera breve, que 
esie es uno de los pocos casos en los que se logro una ver
dadera in1egrac1ón pl;is1ica emre arquitectura, escultura y 

!9 Ida Rod11guez Prampolin1, Juan O Gorman arau1tecto y Pintor 
UN A M Ml"co 1962 (258 p 1 p 93 

w Fernando Gonzalez Gortazar. La arqv1!echlfa me•1cana del s1qlq 
Y, CNCA ~~ .. col9~ Jl39p) p 161 



pintura, esta integración [ue propiciada por la participación de 
dive~os artistas plásticos, incluso para algunos arquitectos 
como Juan O'Gorman, Agustín llernández y Ramirez Vázquez 
es el único ó el más no1able ejemplo de integración plá11ica de 
la Ciudad Unive~i1aria. 

'11 mi¡úicio. el limco caso dt1 rrrdadrra üurgración lo 
m1/i;ó rl gran pimor llit•go Rirrra en r/ t•stadio dt1 Ja 
Ci11d.1d Ut1HWsita11~1, put•s ,1//i /,1 rsculwra nn1bierta 
dt1 mosaico dt• pwdr11s de color 11.1tut11l. 1ie11r una 
pffft'Cta 1t1laná11 pl.1srica ron 11/ rar.ícter y f'I estilo clt• 
/a,1rr¡111t1•ctu1,1. ·•

1 

111a11 O'Gonn.m 

"Rt1tornmdo t1/ (11111.l 1111 1~i 1mplo dt1 1.1 arquiltl{'(U(,I 

111t1xicanJ r¡11r• t'S mdgnifico por su Íflft'gr.món toral, 
fill'z COtllt'JlJjJOf,Íflt',I }' 111/IY lllll1Stro (pt1ra 111Í. e/ mejor), 

es 11/ esMdio d1.! Cwdad U1Jin.•1s1raria: obra confor· 
mada co11 t•I mismo 11utt•ri.1/ íftll ,irt\1. el mismo 
pcd1rgal. co11 una rt'sulla/l/e forma derimda ele Ja 
isópuc.i pero adem.is p.1rf'Ct' que la 11awraleu lo 
creó, esta (l,\·uaorduuriamellte illlrgtado. erro que 
esa es u11.1 de las mejorfls soluciones de autentica 
arqwtectura mrxrrJilil co11tem¡.XJrá11ea. que tt1ndrá 
i·alidez siempre ... n 

H.Ylro RJ11u'rez l'Jzquez 

Finalmente señalare un punto muy importante dentro de la 
arquitectura que en esle caso fue solucionado de una manera 
digna de reconocimiento, ya que se logro la mayor economía 
posible en la construcción, desde los materiales; ya que en este 
caso la mayor parte de estos rueron naturales extraídos del 
sitio, como lo fue la piedra volcánica. Así como el proce
dimiento constructivo, el cual fue realmente fácil y de bajo 
costo, para mueslra de ello se puede citar como ejemplo de ello 
la cimentación. la cual gracias a la forma del estadio y a su 
ubicación en la Zona 1, se logro una cimentación de bajo costo. 
En es1e mismo caso se encuentra el caso de las gradas, parte 
esencial de cualquier estadio, que en esio caso íueron hechas 

il Ida Rodrlguez Prampolini, Juan Q'Gorman a1au1!ecto y Pintor, 
u NA M México. 19821258p1 p 112 

92 Pablo Quintero. Modernidad en la Argu1tectura Mexicana. 
u A M .• X. Mélico 19901669p1 p 549 

con tierra apisonada forrada de piedra volcánica (extraída del 
mismo si1io) con todo eslo se logro un gran ahorro económico. 

Por todo lo antes señalado el Estadio Olímpico de Ciudad Uni· 
vmitaria es una de las obras mas importantes dentro del 
panorama general de la arquitectura mexicana. 
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Proyecto: Estadio Olímpico 
Año: 1952 
Autor: Augusto Pérez Palácios, Raúl Salinas Moro, 

Jorge Bravo Jiménez, Diego Rivera. 

Estililización simbólica: 

El estadio es una estilización de un volean y especificameme Ja 
de un cr.iter como lo setialo Diego Hivera "es un cráter 
arquitectonizado" conformado por taludes l'n su exterior y en su 
interior Jo que seria la oquedad del cr.iter en el estadio fue 
aprovechado para formar las gradas y las instalaciones 
depollivas. (llustr. 200) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de Jos elementos: 

El estadio por su forma tiene una monumemalidad horizonlíll 
más que vellical, favoreciendo de esta manera Ja pesantez 
visual. esto se ve favorecido gracias al aprovechamiento de una 
depresión natural para Ja ubicación del campo depollivo en Ja 
palle más baja y plana de esta, y Jos taludes que Ja rodean se 
emplearon como gradas, de esta manera el campo y palle de las 
gradas quedaron bajo en nivel de Ja plaza. logrando de esta 
manera disminuir Ja altura total de estadio; pero en relación a 
sus proporciones horizontales estas conservan una gran escala. 
ya que un estadio de estas caracterislicas Jo requiere; es10 se ve 
reforzado gracias a Ja explanada de grandes dimensiones que 
rodea al estadio, de tal manera que 1•n conjunto estadio y 
explanada son monumen1ales. pero conservan relación con la 
escala humana corno Jo demuestran Jos accesos (llum. 201) 

Integración con Ja naturaleza: 

El estadio se integra a Ja naturaleza principalmente por dos 
factores: 
El primero es por su forma que re101na el contorno y relieve del 
paisaje del Valle de México. V en segundo Jugar por el material 
empleado para su construcción y acabados, ya que retoma y 
utiliz.1 Ja piedra volcánica del pedregal, del cual pareciese que 
emergió al igual que una montaña. 
(Ilustraciones 202,203,207) 
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Predominio del espacio abierto: 

El predominio del espacio abieno es una de las principales 
características de este estadio. debido a las características 
propias de una instalación deponiva como esta que se 
encuentra descubiena. así como a la forma ondulante de su 
contorno superior que deja una grnn libertad visual del interior 
al exterior en caso comrurio al de la mayoría de los estadios: sin 
olvidar la gran explanad,1 que Jo rodea Jllumacioncs 201,203) 

Delimitación clara de Jos espacios y elementos: 

El estadio tien" una forma perft<ctameme definida que se 
encuentra enmarcada y delimi1,1da por una ~frJn banda de 
concreto armado que sigue el contorno superior del estadio: así 
mismo el empleo del concreto aparente se utilizo para 
contrastar con la piedra volcánica y de Psta manera se 
enfatizaron los accesos. las rampas, graderias etc. fonaleciendo 
la delimitación de los elementos que integran al estadio , asi 
como Ja delimitación del estadio mismo, todo ello basado 
principalmente en Ja linealidad y el contmte de texturas y 
colores (!lustraciones 200,20•1) 

Valor autónomo de los elementos: 

En esw sentido es dificil definir el valor de los elementos de 
manera aislada, ¡•a que el estadio fue dise1iado y construido 
como un todo en conjunto, es decir como una estructura 
monumental de una sola pieza, de tal manera que podríamos 
decir que los elementos con valor autónomo del estadio ~on: el 
exterior. donde predomina la calidad plástica y el interior con su 
desarrollo técnico y arqui1ectónico. {llum 201) 

Predominio de la horizontalidad: 
El estadio como ya fue selialado en el punto de 
"monumentalidad y/o pesanwz visual de lo\ elemlintos" tiene 
mayor predominio hori10mal, ¡•a que las ,11turas que maneja 'e 
pueden considerar como bajas y sin embargo sus dimensiones 
horizontales son amplias, aunado a esto, Ja horizontalidad es 
reforzada y enmarcada por la banda de concreto armado que 
sigue el contorno de la parte superior del estadio. 
(!lustraciones 201,204) 
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Equilihrio simétrico de conjunto y/o elementos: 

El estadio es un proyecto altamente simétrico que tiene como 
eje rector, el formado al trazar una línea recta del pebetero 
olímpico al centro de los palcos de los comentaristas, mar
cando de esta manera su eje transversal de Oriente a Poniente; 
incluso la simetría del inmuebles es respetada y continuada por 
el mosaico del maestro Rivera. 

El estadio si no tuviese la sección de palcos para los 
comentaristas en un extremo y el pebetero olimpico en el ex
tremo opuesto, seria un proyecto simétrico en su eje 
longitudinal y transversal. (llustr. 204) 

Relación dinámica de la composición: 

La franja de concreto que liga y remarca el contorno ondulante 
del estadio le confiere sentido de movimiento con su ondula
ción ascendente y descendente; esta ondulación en combina
ción con la inclinación de los taludes le imprimen al estadio un 
dinamismo ascendente claro y evidente. Por todo ello podemos 
decir que el estadio desde su planta elíptica, sus fachadas con 
formas de talud y su contorno superior ondulante, es un 
proyecto cien por ciento dinámico. (Ilustraciones 200.201.20•11 

Integración plástica: 

El movimiento de integración plástica encuentra en el estadio 
de Ciudad Universitaria uno de los má1 claros y notables 
ejemplos de sus postulados, ya que en el estadio parece y mejor 
dicho son una misma cosa la arquitectura. escultura y pintura, 
pues en esta obra están en completa relación e integración al 
grado tal de que la arquitectura ~e transforma en escultura y la 
escultura en arquitectura llena de colorido. (llustr. 204) 
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Forma piramidal escalonada: 

-~~·:~:r.á1 
::.----~1 -·., ... 

De todos Jos inmuebles de Ciudad Universitaria a excepción de 
los frontones. el estadio es la única construcción donde se 
encuentra claramente manifestada una forma piramidal 
escalonada. gracias al empleo de taludes que conforman al 
e1tadio en su exterior. que es escalonado con las rampas de 
acceso a las graderías de la parte superior del estadio. 
!Ilustraciones 7.01,204) 
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LA INTEGRACIÓN PLÁSTICA EN CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

Dado el gran éxi10 y rcconocimicmo que había alcanzado el 
muralismo mexicano, gracias a su sentir que modernizaba el 
n~cionalismo. propicio y fomento que el movimiento de inte
gración plás1ica cobrara un gran impulso e importancia. a lal 
grado de que se invitaron artistas como Diego Rivera, D,iv1d 
Alfara Siqueiro1. Carlos Mérida. Jo1é Chávcz Morado, franmco 
Eppens y Juan O'Gonnan {esle lillimo arc¡u11cc10) pa1a 
panicipar en el proyecio de Ciudad Unive1>ilaria y cm iqueet•r 
con sus murall•i; los inmuebll•s uniwr'litario"i, slll~¡icndo de l'\lJ 

manera la segunda etapa di."! muralismo mexicano como 
definiera a l"ila ciapJ dt•I mumhsmo José Cháve1 Morado A 
csle res pecio Mario Pani y Enrique del Moral afil man: 

"En t'ft1cto. ide.1 1mportante t'll t•I plOft>Cto dt• J.1 
Cit1d,1d lJmr11~1tana fut1 /,1 c!t• tr.1t.1r dt1 mt11f)r1lf las 
d1ft.•rt•tJtt's r>.pn•s1ó11t>s p/,istlrai; a Ja .m¡111U•ftura 
prt1r1e11clo p.11;1 ti/lo esp .. 1nos }' s11pt1rfic1t1s. cm1d,15 
exprofi>!iO. en do11dt• st1 ubican 1•sculwras r 11mrJ!t•s 
Esta postura se d1Ít'Jl'11ciO d1..> Jo qut• 11,H.t.l t'/J!Ollet'l· sr 
hab1:1 /il'Cho "acomodar" Jos murales c11 {'tf1finos >ª 
constmitlos <11• om1s e¡XJC,1s". 9J "Vado que fl/ seflt1do 
principal dt• rmJ11ar rodas rs.1s obras era an•rrar Ja 
arq11icrcwr,1 ,1/ 11.11w11.1/1Sr110. 110 tis lle mtti11i.ir qur 
burna ¡•lit<' dt' cfüs m1/l'sttt•11 t•lt•m•'lllos tVImdos de 
fuente.<; ¡m1IJ1s¡J.1111cas o. 11IJ .rn d1 1ft•cto, n1fi 11tit1c111s 
histórirns o conct•pcwm•s dt' la rm/rdad m1•x1c.111a 
TodtlS son ob1¡1s 11xteri01Ps. PI/ m.1tN1.1fl'~.i 101¡"1t.m.•s de 
resistir la iJ1lelIIJl!'l"lt1. ·~' 

De es1a manera los wmas y mouvos pláslicos se expresan y 
manifiestan por ml,lio del lenguaje ar1ís1ico de nuestra raza, 
recubriendo los fríos muros del funcionalismo y modernidad 
arquitectónica. Así en los murales encontramos símbolos que 
representan a Quc1wlcóa1I, Tláloc, e incluso has1a Jestis el 
Crislo; al igual que periodos his1óricos y aco111ccimientos 

'il Pan110el Moral ·e U la Ciudad Interior'. 
f.lli!.!W~ .. Oocumen101, Volumen UNO. U ti A M 
México Verano 1981J22p1 p 18 

li4 la arautlectura mexicana del siglo XX._C t~ CA Méuco 1994 
JJ39pJpl30 

científicos \' filosóficos del país. Estos símbolos se manifiesian 
en Ciudad Universilaria representando y re1omando en Ja 
arqui1ec1ura conlemporánea, Jo que se manifes1aba y repre
sentaba en las pirámides, en primer inslancia y que posterior
mente se guardo en templos y call'drales. 

Alií en Ciudad Univer;naria encontramo'i ejemplos de integra

ción pl.is1ica como el E11adio Olímpico. con 101 relieves de Diego 
Rivera, la Bihlmteca Central con los murales de Juan O'Gorman, 
la Facullad de Medicma y el mural de Eppens, el audtorio 
Alfm110 Ca'o \' 1;1 lnblio1ec,1Lino1'1ca1eno. con murales de Jase 
Ch.ivel Morodo y por 'upue110 el edificio de renoria con Jos 
relieves de S1que1ros Con e1ie enh11ado podemos observar que 
no 1m!o1 los edificio' de Ciudad Umve"iiaria contaron con 
murales, ya que la idea de in1egrac1ón plá111ca no fue acep1ada 
por !Ocios los participames en la con11rucción de Ciudad 
Universitana. pues PXl~tían arquitectos que 'iO'itenían que fas 
murales eran simples agregados precindibles ya que eran 
verdaderos elementos relacionados ron la función 
arqui1ec1ónica "En 1odo caso, es indudable que una de las 
caracierislicas resuhanles del conjunto, y lo que lo hace -junto 
con 01ras- particular y diferente ante cualquier oua obra del 
mundo es la presencia de esas obras, llámense integradas o 
sobrepues1as.";1 

11 Fernando Goni!lez Gonmr, la arau111ctura muima del siglo 
M. e Ne A Mé'1CO 1994flllp1 p 130 
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BIBLIOTECA CENTRAL. 1952 
Juan O'Gorman, Juan Maninez Velasco, 

Gustavo Savedra. 

Para el análisis de la Biblioteca Central es necesario ver lo 
que representa y simboliza, de tal manera que en primer lugar 
recordemos que la palabra "Biblioteca" proviene de "Biblio"que 
es la forma prefija de la voz griega "Biblión" que significa libro, 
al igual que la voz griega "Biblia" que signifita libros, de lill 
fonna que bien se puede comparar simbólicamente a la 
Biblioteca Central y sus murales con la Biblia, ya que en ambos 
casos se trata de la conservación y difusión de libros, en los que 
se encuentra contenido y almacenado ,.1 conocimiento humano 
En el caso de la Biblia, este conocimiento se guardo a través de 
símbolos expresados por medio de mitos (como la to1moyonia 
del Génesis) y parábolas, así también en los rnu1os que 
resguardan la Biblioteca Central, se encuentra expresado el 
conocimiento humano a través de simbolos, que a manera de 
mitos son representados en sus murales, recordemos que los 
mitos son relatos que bajo forma alegórica traducen una 
generalidad histórica, sociocultural ó filosófica (ver pp. 38, 39). 
por lo que los murales de la Biblioteca Central son obras de 
arte, ya que en ellos quedaron plasmados conocimiemos 
religiosos, filosóficos y científicos, recordando que esta 
conjunción es una de las principales caractcristicas de las obras 
de arte de todos los tiempos. (ver p. 9) 

Incluso se podría decir que los murales de la biblioteca Cemral 
y los de Ciudad Univcr5itaria en general fueron hechos para "'r 
comprendidos en vanos niveles, desde el externo de simple 
ornamentación y decorado, hasta el profundo de su comenido 
simbólica, qul1 Unicamente es comunicado a quienes com
prenden su lenguaje, recordemos que "la imponancia de las 
obras de arte de todos los los tiempos no recide en la superficie, 
en lo externo, sino en la raíz de todas las raíces, en el comenido 
místico del arte" como selialo Kandinsky. 

De esta manera para entender de una manera más profunda a 
los murales, es necesario penetrar en el simbolismo que en
cierran, y del mismo modo para obtener el conocimiento que 
guarda la Biblioteca central es necesario entrar en ella, ya que 
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al igual que en sus murales es en su interior donde se guarda 
este conocimiento, ó como lo señala un maestro "la luz se hace 
en la obscuridad."" 

Así la Biblioteca Central al igual que algunas pirámides, tem
plos, catedrales, etc. es un edificio en el que, tanto en su 
exterior como en su interior se gu.11da el conocimiento. 

En este sentido José Ortiz Mon.111eno le pregunto a Juan 
O'Gonmn 

".¿Piensa usted que su obra mural cumple una función 
didáctica?-

-Bueno, es difícil decir eso en realidad no sé hasta que punto 
pueda el público en general entender los murales de la Ciudad 
Umversitana. Fundamentalmente son un ornato. una deco
ranón del edificio. Lo de Tolomeo y Copérnico, por eiemplo, 
resuha claro por que están sus nombres y no hay problema. ni 
modo de equivocarse; pero en la parte mitológica prehispánica 
la cosa cambia. el pueblo de México no llene los conocimientos 
para, digamos, d1Slinguir un Tláloc, en este sentido había que 
sacrificar en cieno modo la pane temática a la formal .. Es 
decir. si hago una cosa que en general gusta, pues le estoy 
ciando a quien la ve alimento unaginarn·o y espiri!Ual para que 
tenga g111to al verlos y para que el edificio de la Biblioteca se 
convierta. en la medida de lo po;ible. en un edificio que mar
que un centro de cuhura; al ver los murales de la Ciudad 
Univmilana no hay confusión posible, es una especie de 
mojonl•ra que marca el sitio de una Institución de Alta Cultura. 
Ahora bien, si se quiere conocer con precisión el detalle, pues el 
que se mterese lo averiguará."'' lllustr. 205) 

Por tal motivo pasemos a hacer breve descripción de la 
biblioteca y sus murales: 

"Alberto Gont!lez Ay ala. Apuntes del cu110 'Araur)ectUll Alte y 
~:U A M ·X m1meOgralo 1992 

97 "Entrem1a de José Or!lz Monas1er10 a Juan O'Gorman·, 11 y 
ultimo.~. Mh·co. Febrero 2. 1982. pp. 18. 
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La biblioteca central es1a rompue~la por do\ pri\ma~. uno cw~¡o 
de catorce nivele1 recubll'rtO por mo1aico1 de p1Pdr.11 naturales, 
e\ta parte de la bibliolera esta destinada a re\guardar el acervo 
cultural; el otro prisma es horilDntal dest111ado a la sala de 
lectura. donde en 1u1 1·entana1 1e emplearon a palle del cn1tal 
delgadas losas de teocallí como en 101 caso; de Rectoría y del 
Anahuacalli. por su parte en los ba~amentO'.i exteriores se 
observan allO relieves ele piedra bra1a que representan deidades 
y simbología pretli'ipiirüca. de esla manera en Id barda de piedra 
que llanquea el acceso principal se aprecia una estili1ación del 
venerable Ehecatl (ver pp. 224. 225. llum. 206). Por su pane 
en el muro Sur ele e1ta misma barda encontramos una 
representación de Tláloc, formada por la conjunción de dos 
serpientes, que nos recuerda a los Tálcos reali1ados por Rivera 
en el Anahuacalli. (ll111tr. 207) En el muro Oriente se realizo 
una representación de (flusir. 208). 

Finalmente en el costado None de la biblioteca, en un extremo 
de lo que fuera el acceso None de la Biblioteca, se localiza un 
prisma recubierto de piedra braza, en el que se aprecia una 
estilización de Tláloc. que se ve formado por las ventanas en 
combinación con el allo relieve del mismo dios, el cual viene el 
agua 1obre un e;peJo de agua colocado frente a él, en una clara 
alu'.iión de que en ese lugar ~e da una de lai, bases de Ja vida 
"el agua", que bien podría 'er el sonocuniento, ya que este al 

igual que el agua no\ ayuda a vivir (llu,tr. ?.09) 

\~\;~,\ill 

·~····-·-·:· __ .--.. _ 
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Alberto Gonzalez Ayala, Apunles del cuno 'A!aull11Jura Arle v 
~:U A M ·X. m1meografo 1992. 
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l\1stra:.c:i201 

Por su parte t•n 1t1l11c1on a lo'i muralt~\ ll pe'iar de \U contenido 
simbólico. colando y lemc1tic11 que no'i recuerdan a lo'i códice\ 
prehi'iptiiuco.., y al arte populi1r, todo ello re~ultan 'ier elemento\ 
únicamenw decora1ivo"i para el edificio. ya que en él no 'ie logro 
Ja intención de crPar una obra de inteqrac1ón plástica. como lo 
señalo el mi'imo Juíln O'Gorman "en el ca\O de lil Biblioteca 
Central de Ciudad Univ1>r.i1ana no l1.1y e>ia mteqración. pm•1 t•I 
concepto de lil a1q11itect1irc1 de e\tdo mtPrn11crnnal. no uerw 
relación con el \entido mill\td 11.id1c1onal dt•I mo\iuro dt' 

i.11tw.J6n208 
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pwdr,1 ""Por tal rMon \t' put•11tm e onwiPrar como J\ertado~ los 
comentano\ de S1que110\ u! dt•fimr a l.i biblioteca como "una 
qnnqJ d1..,fril/,1dd dt• rh11M pobl111111" o b1t•n el comentario de 
Franl. Lloyd Wnqht. qutt'll opino que '\e trataba de un ed1ficm 
de Le Corhu\ler en\'uello t•n un ;;rape de Salullo"·x. sin 
embargo íl'Corclemo\ que el m"mo Wnght deoa que algo de lo 
míl1 rnmpl1Ci1do \' d1finl de loc¡rar en l.i arquitectura es que los 
t•clif1noli den vuelta, t'\ dt•cir, qut> liU'> fJchJdas se contmUen y 
no \e interrumpan al dohli11w. formando de e\la manera un 
todo i1rmon1co. como 1iuredt1 1•n PI CJ\O de la b1biloteca, 
rl•co1dt>mo1 que par.1 Wnghl "lJ1 ohra1 ma1 sobresalientes de 
C1udi1d Un11·m11ana 1011 l'l t'1t.id10 ohmp1co y la b1bl101eca." 
qut~ ,¡ pt•\ar de atqunO\ dl'ft•rtoi, que puede tener como la faltJ 
de armoma t•ntre los mo~dlCO\ y l,1 arqunectura. son 

pren'ianwnw lo'i mos¡¡ico~ que ll1 decoran tos que mantienen 
m.iyor relanon con el pueblo memaoo. O'Gorman a este 
íl'\!ll'CIO \l'Íh1it1 

?'i 1aa Rodr1~uez Prampo1in1. Ju1n O Ga1man arau1tecto y P1n!qr 
.,UN A M Mé"CO 1982 1258pJp113 
- Chhez ele Caso Margarita 'La C111dad Un1~ers1ta"' 

en la arQu,tectura meucana cantempordnea'. 
Ciudad Un1ve1s1tar1a Numero eitraord1nar10. Coord1nac10n de 
Humanidades. U N A M Mé.,co 1994 J66 p J p 16 
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"A México le deseamos que alglÍn día lenga una arquill'ctura 
moderna, imaginativa, con carácter propio y dign.1 de la 
iradición de An.ihuac, cenlro de la cu,llllra de América"."' 

Para la descripción de los murales c¡uien mejor que el mismo 
Juan O'Gorman wa 'luien los demiba \' t•xpliqut>, por 1al moli· 
vo wrnarnmos pllrtfl de /,1 t'ntrevior.;Cíl q11t! le hicil!íil José Ortiz 
Monasterio il Juan O'Gorman, en la que explica la remjrica r 
fuente de inspiración de los murale> de la ll1hli0Ma Central. 
".Tomados en conjunlo lo> murales d1• l,1 Bihliowca Ce!llral, 
lque efecto vi ... uiil qt11\o u-,wd dar? 

-Bueno. el l'f PCIO f¡t'neral que dan los mosaicos de la Ciudad 
Uniwrsicari11 e'i el de un códiqo. un ccidice qtw se de'iplie~¡a 

sobre las part>des dt' un edificio; eso fue cosa intenoonada l'iira 
poder h.icer las rep1esentaciones de la époc.1 prehispánica 
consuflé los códiqo'i r. aunque no lo.., copié ex.1Ctanwnte. til 
sentido pl.111iro di' 101 códices prehisp;inicos me dio ·por así 
decirlo· un punto de aporo. una i1"Jiiración para el res10 de los 
murales."'" 

A este rl'spt•cto c11be seiia!ar qut.• los mw a!e<i no son 
;irqueologismos 1nf,u11iles como han sido clasificados, sino 'I"'' 
en los murales O'Go<man loq<ó una inwrpreiarnm y reneatión 
de la cullura nwx1r;1:1a denuo de un t•spacio d«1r•1111111ado, de tal 
manera que d ed1f:c10 fue trilnsformado por los :nuralL•s en un 
Jogo. en un edifino en5L'ÍJ;l dl' lii Univl'rs1dad y dl'I Ml•:\1co 
modrmo. !al y como lo ha1ÍiJ poste1iot111ente Ma?h!ll'i GOí'llfl r 
Luis Ba11aqan c•n las Iones tle Ciwl,1d Sa1i•li!l' 

"·lpodría hablarme de la wmálica c¡ue ellf¡ió para los murales 
de la biblioteca? 

-Elegí como 1erniit1ca general unil rep1e'ientarió11 mál) o mPnoi; 
simbólica de lo que era nuema cul!ur.i, lomando como 
propmitión la 1Ji1,t01ia. I.a hibliorecd liem .. 1 nwuo patt1des; nortt', 
sur, esie y oesic. En la pared norle 1epwserll6 la época 

101 
Ida Rodríguez Piampolono. lUl!l~l..~.lJ!l!L..QJillmln, 
Selección de 1ei1os Tedos de numanidaaes137, 01hmón cu!fural 
UN A M Mé11co \9Bl 1404 p J p 164 

102 1oa Roo'riguez Prampohn1, la oafab1a de Juan O'Gorman. 
SeleccoOn de le>lo• Te>los de humanodad.,137 DolusiOn culluial 
U.NA M Mémo \9831404 p J p 198 

prehispánica, en la pared sur la colonial, y en las dos cabeceras 
pequeñas, es1e y oesle, la época moderna. Yo pensé que cada 
una de las compmiciones podía resolverse poniendo en la parte 
baja una especie de friso largo, con personajes que definieran la 
época de que se 1raMba. Así los campesinos. los artesanos. los 
músicos. los arti11.1s. los sacerdoll's y Jo; ;oldados prehispánicos 
lomado; de la iconoqrafía de lo; ródim representan aquella 
época. Lueqo. en la pane superwr se localimn los símbolos 
principales de la idea cosmogónica de I¡¡ cullura prehispánica, la 
ídea de que el univer;o era como dos elipses que se juman. el 
dia y la noclw, con el símbolo de los días alrededor, fue una 
cuesuon wntral Más abaJO esta el ;i9u1la sobre el nopal, 
;imbolo dt> Tenoch1ill;m. Adema; se representan las cuatro 
deidades pnncipalt•;: TJ;iloc. Que11alcóa1I. la madre de la tierra 
Coa11icue. \' lluillllopoch1li. dios de la guerra. Junto con ellos 
aparecen sus atrihu1os principalt>s el aíre con Quetzalcóall· 
Eheca1I. el luego con el dios de 1.1 guerra y su escudo humeame, 
el agua con Tláloc \'la uerra con Coa11icue. (llum. 210) 

llu!trao.\nl\O 

171 



Algo similar hice para la época colonial; me pregunté qué cosa 
significaba fundamentalmente la cultura colonial. lqué trajeron 

u México los c1pa1ioles7 Pues trajeron la cruz y el cristianismo 
basado en 1•1 principio del bien y del mal. pero ¿como 
representar esto cosmogónicame111c? Se me ocurrió que la 
represen1ación del universo por Tolomeo, con la tierra en el 
centro, podía reprt1Sl1ntar l'I bil'll, y lll idt•a cicntifica de 
Copernico con la tierra desplMiidil dl'I centro. el mal, t•s dern. 
el bien, la fe; el mal, la ciencia. Con estos dos concepto1. el 
primero basado l•n la fp y el st'<Jurulo en la rn•ncia, se ll'Pll'" 

sentó básicamente lo que. i;¡iqnifiw la co\moloqit1 que lo\ 

españoles trajeron a Mexico "'" 
IEn este caso los dos circulas. hi1m podian ll'r los ojos de un 
Tltiloc es1ilizado. del que la ventana central que 11e loc.llil.1 so· 
bre el acceso principal. seria la boca. por )ll piute la naru e~ra 
formada por la "1cesión de templos qu~ se localiLa al centro del 

mural por un fondo de piedra amarilla. J (llustr 7.111 

"Puse también allí la cruz y la espad¡1, los escudos de Carlos V y 
de Felipe 11, el non plus ullra, lema del reinado de Carlos V y de 
la época de la conquista. En la parte baja y como símbolos del 
bien y del 1ml volvi ¡¡ hacer un friso con personajes que 
representan sacerdotes, la quema de códices, la caída del águila 
-es decir, Cuauhtémoc-, etc. Hay ad1•más otros símbolos. como 
son una pirámide sobre cuya base se institu1·e la Iglesia 
Ciltóhca. las manos de Cristo chorreando sangre por las llagas, 
que es recogida en unas copas por ángeles, el pan y pi vino 
como el cuerpo y la sangre de Cristo; é11ils son las id1•as 
fundamentales que se utilizaron para hacer el mural de la época 
colonmL" (llustr 212) 

Rerorzando aun mas este concepto Clel bien y del mal y de ta 
dualidad. encontramos un par de columnas al centro ~e las 
representaciones del universo de Tolomeo y Cope1mco tas 
columnas se encuenltan revesttdas por pergaminos e1oni:1e se 
puede leer claramente las palabras plus y ullta. estos pergaminos 
se enredan esp1ralrien1e a cada una de las columnas. de tal 
forma Que las columnas con sus pergaminos representan 1anlo lo 
ob¡et1vo y lo material como lo subJehvo y espiritual 

'°'Ida Rodrlguez Prampolmr. lLJjlabra de Juan Q'Gorm¡n, 
Selección de textos Textos de humanidades/37 01lus10n cultural 

.,UN A M Méuco 19831404 p] p 296 

Alberto Gonzarez Ayala. Apuntes del curso ·~.r.qu11ec!ura Arte y 
~·U A M -X m1me6grato 1992 
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En las cabeceras la temática siguió la misma forma, pero con 
símbolos de otro tipo. en la cabecera oriente, la que da hacía el 
campo, el símbolo atómico y la vuelta de Cuauhtémoc; es decir, 
el símbolo de Cuauhtémoc como revivido, queriendo decir que 
México l>s un país que fue colonial. pero ya no lo es en la época 
moderna. tambien apílll1n.in i1quí la Revolución, con un 1apa· 
tista a caballo y 1111 obrero, la"i máquinas, la industria y la 
agriculturi1. En la otra c.ibecera, la que da hacia la callada va a 
Tlalpan, yo hahia pl;mpado oric¡inahnentl' repre;entar lo> 
símbolos newtonianos de la gr,witación uni\'l1rsal como ba'ie 
piuJ la cueslión co'imoqónir,1. ¡wro como no habí,1 escudo de la 
L'niversidad, me pidieron limto el sPnor Novoa como Carlos 
Lazo y los arquitecto\ q1w supervii;ílron la obra que 'le pu'iiera 
alli el escudo. Entonn•s tuve que quitar lo> simbolos de 1.1 
wavitación uniwrsal, no del concepto atómico, sino del 
concepto de la mec.ínic.1 cl;is1ca; el átomo est.i repre>entado en 
la cabecera opue~ta De modo que mi idea original era poner 
por un lado el símbolo newtoniano y por el otro el simbolo 
einsteniano, pero como le digo, se tuvo que poner allí el escudo 
de la Universidad porque no había otro lugar donde ponerlo. En 
fin. así fue como se concibió el conjumo de los murales de la 
Biblioteca Central y esa fue la temíltica en términos muy 
generales."'" (llustraciónes 213, 214) 

Este modelo fue utilizado nuevamente en la C<1'a habitación de 
Juan O'Gorman y en los murales del conjunto SCOP en 1953, 
donde trabajaron en equipo Cario> LaLO, Augu~to Pérez 

Palacios y Raul Cacho a cargo de la arquitectura y Juan 
O'Gorman y Chávez Morado a cargo de 101 murales. Sin em
bargo el mismo Cháve1 morado wliala "Se puede decir que en 
la obra de comunicaciones no huy criterio unico que es tan 
necesario en Ja decoración de un edificio ... Por lo tanto, sería 
una falsedad, un exceso afilmar que ésta es una obra de 
integración plástica Es una obra de colaboración, aunque muy 
inefectiva, en la que se lograron acieno1 y se cometieron 
errores de cada parte.···:i; 

'"Ida Rodrlguez Prampolio1, !,.LJJ.!il.!lJLJMJ~~f!.l.!!.. 
Selección de textos Textos oe human1dadesl37. 01fus16n cultural 
UN A M MélfCO 1983 1404 p J p 296 

1~ Chhez Morado José. 'Oprniones del prnlor Jos! 
Chave1 Morado·.~ No 2, Arto 2, Mhtco Noviembre de 
t914 lebrero de t911 p tJ 
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MURAL DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA. 1952 

Roberto Alvarel Espinosa, Ramírez Vázquez, 
Ramón Torres. Franci<eo Epren,. 

En el edificio de la focuhad de medicina los 
arquitectos Roberto Alvarez Espinosa, Ramírel V.izquez y 
Ramón Torres, desarrollaron esta facuhad en dos edifi
cios de predominio horizon1al, ambos se encuenlran 
soportando en column"' siguiendo Ja tendencia dt• pli1111a 
libre; los edificios est,in interconectados por medio de 
rampas que se entrPlazau pllía ser el vinculo de unión y 
tránsito de un edificio al otro; uno esta alineado con 'ill 

eje longitudinal de Sur a Norte, lo que obligo l.i colo
cación de grandes parasoles me1álicos, ele esta manera la 
fachada ponienle se encuen1ra dominada por el gran pai10 
formado por los parasoles. 

Por su parte el edificio cuyo eje longirndinal fue tr.11;1do 
siguiendo el eje Oriente l'onieme. es el que en es1e caso nos 
interesa especialmente. ya que en su fachada Norte se dejo 
masa cerrada, formada por un muro ciego de forma con\'exa 
sobre el cual Francisco Eppens (que ya había trabajado 
anteriormente con Jorge González Camarena) plasmo un mural 
desarrollado a la manera de un mosaico, pues su materia prima 
fue la cerámica vidriada. es1e mural fue defimclo como un mural 
"simbólico, sintético y decorativo" por Alfomo Morales. ll\ur 2151 

En este mural quedaron representados los cual ro elememos. 

El Agua de color alUI claro, se localiza en el lecho inferior. con 
algunas es1ilizaciones prehispánicas del mundo acuá1ico. de las 
que se destaca el mascaron de Tláloc. formado por la con
junción de dos serpientes de color verde, sobre estas se a'iit!lltll 

una mano que sosliene al maíz de color amarillo (base 
alimenticia prehispánica), e'le maíz al ic¡ual que las plantas. las 
flores, los arboles y el hombre con su asp"c10 1rino, que ornpa 
la parte central del mural se desarrollan en la Tierra. que tiem• 
como fondo el color rojo enmarcado por una franja de color cafo, 
esia como se menciono anteriormente en su lecho inferior se 
encuentra asentado sobre el agua, pero en sus extremos Norte 
y Sur esta enmarcado por el viento de color awl fuene, en el 
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que revolotean la1 ave1 y la1 mariposas que fueron lomadas de 
la pintura prehispimica; por su parte. sobre la tierra y en el 
extremo opuesto del agua se ubJCa el fuego representado por las 
llamas que dan calor y enerc¡ía. al centro de las cuales se 
ob1ervan do1 manos abiertas a la manera de los franciscanos, 
pero en e1te caso en luqar de los esugmas (orificios de los 
clavo1) 1e locali1a en Sol en la mano izquierda y un matraz en la 
mano derecha 

Todo ello 1e encuentra enmarcado por la representación de una 
serp1e111e mordiendose la cola, es decir que cierra el ciclo \' 
11mboli1a la eternidad De esta manera el mural cumple con su 
calificativo de ser un mural "simbolico. si111e1ico y decorativo·. 
ya que en el se encuentra contenida Ja ciencia. con el manejo de 
101 cuatro Plemelllos; el ac¡ua y 111 opuesto el fuego, el aire como 
mediador entre ello1 y la tierra sobre la que surge Ja vegetación 
y al ce111ro de eslo el hombre. record.índonos que el hombre 
m>ce y se desarrolla con la ayuda de los cuatro elementos; asi 
mismo el bafomet compues10 por tres rostros de un mismo 
cuerpo. es una alusión a su aspecto trino, compuesto por el 
cuerpo. alma y espíritu. así como a Ja premisa básica de la 
filosofía "quien soy, de donde vengo y a donde voy". ya que el 
pasado quedo atrás, el presente esia de frente y el futuro r 



adela111e;de esta manera el aspecto filosófico se ve remarcado 
por el interés del hombre por conocer y comprender a los 
elementos y adquirir sabiduría; por su parte el aspecto religioso 
es rcforlíldO por la representación del dios de la lluvia "Tláloc 
"y por las mencionadas manos que se asemejan .1 las de la 
orden franciscana. y hasta cierto punto al oh,eivar el rostro del 
hombre que se encuentra coronado por el fuego en su cabeza. 
nos recuerda a "lluehuetéotl" el dios viejo del fuego. 
!Ilustración 216) 

e-- -------
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MURALES DE LA EX-FACULTAD DE 
CIENCIAS, 1952. 

Raúl Chacho, Eugenio Peschard, Félix Sánchez, 
José Chávez Morado. 

Para la realización de los murales de lo que fuera la facul· 
tad de Ciencias. se collló con la participación de José Chávez 
Morado. quien sin contar con muros de amplias proporciones 
como las de O'Gorman en la Blbhoteca Central, las de Eppens 
en la facultad e Medicina ó las de Siqueiros en Rectoría, realizo 
dos murales de "modestas" proporciones en relación a sus 
contemporáneos. El primer mural lo rt•alizo en el muro exterior 
del auditorio Alfonso Caso, que al igual al de la facultad d 
Medicina tiene una supe1f1c1e convexa, que Chavéz Morado 
recubrió con mosaico de vidrio sobre "la evolución de la 
energía". 

En este mural el hombre transita desde el descubrimiento del 
fuego hasta el de la energía nuclear, representando de esta 
manera el desarrollo del conocimiento humano. De esta manera 
se representa el desarrollo y evolución del hombre. que en un 
inicio se encuemra la zona obscura del mictlan, donde este 
hombre se esconde y cubre, tras un árbol cuyos frutos son 
espinas, en una acti!Ud similar a la de Adán y Eva después de 
haber probado los fruto~ del árbol el bien y del mal; pero el 
hombre con la ayuda de la fuer1a y \'oluntad del ocelotl logran 
renacer del lado de la luz. que es representado al cruzar la 
hoguera encendida por un prometeo representado por un 
hombre !con una capa y una especie de taparrabos, que nos 
recuerda a los "constructores" de Jorge González Camarera 
{Ilustraciones 218, 2191 que porta una antorcha en la mano 
derecha, de esta manera el fuego lluz o energía) que deja. le 

llustraoón 217 MJra! delAud~ooo Moriso Caso 
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llustraoón 219 Et construct01 JOfge Gonzá!ez Ca'Tlarena 

ayuda al hombre a levantarse poco a poco hasta llegar a una 
posición vertical. en la que alcanz.1 un conocimiento superior, 
que al igual que el fuego le ayuda a seguir su evolución. 
elvándose de esta manera al abandonar el materialismo 
terrestre, y pasa a ser guiado por un ente superior, bajo el cual 
y recordándonos nuevamente el pasaje biblico de Ad.in y E1·a. se 
encuemra el árbol de líl vida ewrna, de esta manera ~e puede 

seiialar que el hombre a conquistado la 1nmortahdad lllul!r 
7.17) Por lo tanto en el mural se encuentra e>1ne1ado 
nuevamente l'I conocimien10 científico, filo'i6firn y rl1!1q101io 

!Ver pp. 11.1?.J. así mismo puede m cahfKado al 11¡ual que el 
mural de la facultad de Medicina corno un mural "sunbóhco. 
sintetico y decorali\10". 

El segundo mural se local11a en el costado sur de la b1bhotec<1 
Lino PicasPno, en un muro trape101dal y ªP''"'"lo de aproxi
madamente lfllli cmcul•nta rnetro'i de altllla en su l1Xlll11110 más 
alto y dos metros en parte infe11or, enmarcado por do'i 
columnas y una trabe de concreto aparente 

Alberto González Ayala. Apuntes del cuno 'Ar1u11eclura Arle y 
El2lliwll.Q.', U A M ·X m1meografo t992 

176 

En el mural denominado "El retorno de Quetzalcóatl", Chávez 
Morado represento a Ehecatl en compañia de Zoroastro por
tando un grial, Pitágoras, Buda y Mahoma, todos ellos a su 
izquierda y Mercurio, San Francisco ele Asis y Osíris a su dere
cha. Este grupo de guías de la humanidad y representantes de 
la cultura univer)al. se encuentra envuelto por una llama 
divina. dentro de la cual también podemoli observar una lanza, 
dos flechas y una e1pada templaria. así como el número siete, 
número sagrado de la cultura preh"pá111ca. que hace alusión 
de,dt• los clia1 de la creación. h;11ta la; notas musicales. 

Todo este conJurllo viaja hacia Mesoarnénca sobre una serpiente 
que Je sirve de barca. para cumplir la profecía del retorno de 
Quetzalcóatl. (ilustración 220) Este mural adquiere mayor 
expresividad al tener frente a él un espejo de agua sobre el que 
parece que flota la barca. 

11us:ra00n 218 El construdor J~ González 
Camarena 
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l\1s• .. a:.6ri220 El1e:ornooeOuetzai:óatl 

De esta manera Chávez Morado con SU\ 111u1 ale-.; mitico
simbólicos, respondió a las peticiones del programa que -.;e le 
otorgo. ali como Francisco Eppen1 y Juan O'Gorman lo hicieran 
en sus edificios re1pcctivos. ¡'i1 que ... "en l'i enorme equipo a las 
órdenes del arquitecto Carlos !.azo. c¡erentc general de la 
gigantesca obra. había cundido la idea de que 1010 debian 
pinti11w símbolos positivos. inuigencs p.irabólica1 de 
reafirmación."'°" 

Chávez Morudo do~ ai1os de'ipué-, ele la elaDoi.1c1ón dL' los 
murales dr Ciudad Uni\·ersitaria de-.;a11ollo un mo1i;11co de 
ochellla metros cuadrado1 en los labm ato1io1 ClllA (oh1 ,¡ del 
a:qu1wcto Alejandro Prieto. quien 1\c~ano\\,11.1 l,1 Un1d,1d 
111dependcnc1J), en donde con un meJOI domi1110 del mo-,Jico dL• 
p1eúra y con Ullil composición m.i, abiPr1t1. p\J')lllO nuevamente 
elementos alusivos ;1 la pl.iltica y s1mhol111110 JHl'l111p:mico. 
como lo es el clamante que representa Ja dualid,1d dL1l li1L•n \'del 
mal. de la 1alud y enfermedad. de l.i vida y de la l\\lll'lll', a 
través de las fonms alusivas de OuL•t1alcói1tl y T1•1c .. 1l1poc.i 
(llustr. 27.1) 

'00 Raquel T1bol. Jo1é Ch!'lez Morado 1mimes de 1dent1dad 
ll!i!irn!l. Colección de arte 36, Coordinación de Humanidades. 
U.N.A M Mh1to 1980 (158 p I p 20 

llU1t•aoón 211 M~al a. ~s labola!onos CIBA 
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CASA llABITACIÓN JUAN O'GORMAN. 
1948-52 

Juan O'Gorman 

Siguiendo la tendencia de integración plástica del que el 
maestro Juan O'Gorman ya formaba parte importante y como 
una absoluta oposición a la arquitectura funcionali1ta que el 
maestro Juan O'Gonnan afirmaba se "habia distorsionado en Ja 
práctica", al convertirse en la "antítesis de la1 artes plá1ticas"al 
edificaciones "con formas de cajas y cajone\", como conse
cuencia lógica de llevar a su limite la premisa d!! "máximo de 
eficiencia con el minimo de costo"que dewmboco en la creación 
de "cajas habitables," por lo que en la conferencia dictada en la 
Sociedad de Arquitectos Mexicano1 en Octubre de 1933 el 
maestro O'Gorman señalo" 

"Por eso sei10re'i a la arquiiectura que unos llamíln funcional o 
racional y otros alemana. sueca. internacional o moderna. 
producier.do confusiones con tanto nombre. la llamaremos 
arquitectura técnica. con el objeto de definirla mejor. emen
demos claramente que su finalidad es la de ser útil al hombre 
de una manera directa y precisa La diferencia entre un 
arquitecto técnico y un arquitecto acad~mico ó artístico, será 
perfectamente clara. El técnico es útil a la mayoría y el 
académico útil a la minoría. 

El primero para servir a la mayoría de individuos 1wce1iitados 
que solo tienen nece11idades materiales y a quiene\ Ja nece\1-

dades esp1rituale1 no han llegado.""' 

Ya en 1955 en una conferencia ante la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos y Pn relación a la tendencia del funcionalii;mo que se 
alejaba de lil integración pllii;tica y de la illquitectura con la 
creación de "caja1 llílhllahle1" explicó: 

"De e'w grave error me di cuenta por el t1im de 1938, en el que 
deje la arquitectura para dedicarme a la p1111ura. Ya en e1te a1io 
se veían claramente las con~ecuencia'> que degerwrativa~ que 
resultan lógicamente de la continuación del funcionalismo 

'º7 Ida Rodriguez Prampohn1 Juan O Gorman arau1tecto y Pintor 
UN A 1.1 f.lé¡,co 19821258p1 p 75 
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mecánico que solo puede tener aplicación completa cuando la 
arquitec\ura se convierte en ingeniería y por Jo tamo deje de ser 
arquitecto." Ya que " .. .la arquitectura debe convertirse en una 
obra de arte ... debe ser una expresión de Ja más profunda 
nt'Cesidad del hombre por lograr armonizar con el ambiente que 
la rodea y con su'> i,emejantes_ .. ·:.e 

Recordemos que el maestro O'Gorman fue de los iniciadores y 
principales precur;ores del funcionalismo en México en los años 
20's. pues en 1929 construyó la que es considerada como la 
primer casa de estilo funcionah1ta de México, en Ja calle de 
Palmas No. 81 en San Ángel lllu1tr. 222); sin embargo este 
arquitecto para 101 años •lO's se transforma en un artista en 
busca de una expresión plá1tica para satisfaces necesidades 
emocionales y espirituales, incorporando escultura y pintura 
con referencia a Ja plástica prel111pánica en la arquitectura que 
desarrolla. que a la par de funcmnalista y racional se transforma 
en orgánica. señalando: 

11Jstración 222 Faenada pnnopal de la e.asa ~e Palmas 

t:d Ida Rodriguez Prampoltn1 Juan O Gorman arau1tecto r P1n1or. 
UN A M Mh<CO 19B2l2S8P1 PP \OS 



"Fue una desgracia que fuera Le Corbusier y no Frank Lloyd 
Wright quien llamara nuestra atención... quien nos habría 
ayudado a permant~ur más cerca de nuestra verdadera tradi· 
ción americana. Muchos de sus edificios, definitivamente 
influenciados por el México antiguos prehispánico, son los 
mejores ejemplos de Ja arquitectura americana. fue Wright, 
frecuente visitanw de nuestras zonas ilrqueofógicas."'" En 
relación a las visitas que hiciera Wright a fas zonas arqueo· 
lógicas mexicanas describió: 

"Ht1mc1rw tm ,1.11ombm r m1 .1dm11;1rnm di• .1qm•/lo.\· 
c!ormulos 1r•stos 1!t1 rnlturas 1~·1dida.11. abm.1n-wm•s 
dt• l.i fl.ltllf,/lt•."'.1 dt1/ lw111bn1

• Aq:111/f.1s g1.md1'!i 
.1h.su.1cno11rs .1111t'fl(i1!J.15 eran trdd o11l/1/l(t'C"tlJl'1 IÍt' 

cit•rr,l gigdtlft'!Jc~1~ 111.J.~l\' d11 alb..11i1/t>11;1 l'/1•1'.1d.111 

sobn• r.istos tt'lft'llos p .. n·11111111t.1dos d1• pit'dM tod11 
pla111i.11fa fSt.Js rt11t1 f/11.Jrrones /11m1.111,1s ni-;1111c.u 
como 11/ Sol 1.1 Lirm, las t•stn•JJ,n: "·11.llur<llt'l.1?. .. !ti. 

pero la natur.1/t'Z.1 dt•l JwrrJbn• tal como emonn•s t'f.J 

No l1ab1~1 11.icicio t•rwd.JCJ mis ros1111c.1 r.ira 1w 
igua/Jda por f'/ lwmhw .. <Jn¡llllt'fll!l.J mumst>ca .Jl 
Ut•m¡XJ. .1J /ug.1r J' ,1/ lwmbn.1 . .Jr~ 

El maestro O'Gonnan retoma de Wright el principio de hacer 
arquitectura local ó regionalista, en el 'entido ele aprovechar el 
entorno, el paisaje, es decir el medio natural circundante, ya 
que la arquitectura orgánica implica una relación y diálogo 
entre material, forma y color del inmueble con el entorno. Todo 
esto fue enfocado \' canafil.ado por O'Gorilliln para d.1rfe un 
sentido nacional a la arquitectura, con el propó>ito de Jo que 
consideraba "la verdadera arquitectura me.,icana", consi
derando que solo se podía lograr actuahzanclo Ja tradición 
prehispánica, para cuya continuación y evolución 'ei1afó las 
características de este tipo de arquitectura: 

1119 
O'Gorman Juan. •La blisqueda de una identidad' de la 
Obras. Edil Abe¡a. Mémo Oclub1e 197B IBO p f p 50 

"º Hernlndez Navarro Aguslln. 'Arqu1leclura y 
Simbolismo Prehispánico' Cuadernos de Arou1tec!ura 
1Auoame11cana No 9. UN A M Mé.,co t9B7 {96 P f p 91 

1. • "J,1 fomlil prr amida/ (otrlinaria o inVl!rtidaJ de la 
COl/~){}!iÍClÓIJ. 

2.- /..l rt'l.inó11 cf111,ímic,1 di1 eji1s y propotciones. 

J.. l1 clt>e01ació11 pmfusa m1/Jz11dc1 co11 esculwra. 
pO//CrDl1U~1 )' pÍlltllfo1 t'n dlll10/J/~1 con Id 

,1rq111t1'fll/r,1 t'/J su r.ir,ictt1r y l'St1/o 
~ · l.i 1•.r.11¡rr.JC11in tmlw11•mwnJl dt'l mlumen y del 

t'SJJ..JCIO 

5.- /.1 <1mw111:1 d1• fó1ma. rvlur co111•//ugar o r/ 
/llt't.IJt' 1M Mio tltmd1 1 ~.·1'/Kl1tY1tra L1 .irr¡wtattua ·111 

6-~l.J.h111J1'lt1;1d1•J111• .J';' 

Teniendo estos antecedentes tt•óncos y prácticos el maestro 
O'Gorman en 1948 1n1C10 Ja construcción de su casa ubicada en 
la avenida San Je1ón11110 162, del Pedregal de San Jerónimo, 
donde a d1fe1encia del caso de la B1hlioteca Ce11t1al de Ciudad 
Univer;itaria. en esta casa recreo todos los principios y teorías 
anll's mencionados, dándole forma tridnnensional a su obra 
pictónca, con la creación de una "casa de fantasia" o mejor 
dicho una "casa imagmada." pues como Jo sei1afara Gaudi: "no 
tengo fantasíii, tengo imaginación: fantasia es el surrealismo; 
imagmación es la capacidad de ver fas cosas y crear imágenes." 
y con esta frase Gaudi afirmaba que su arqullectura no era ni 
famástica. en cuyo caso podemos >1tuar también Ja casa del 
maestro O'Gorman, que en cierta 1m'!licla nos recuerda al 
"palacio de c•nsue1io{'del cartero fodmand de Cheval que 
dc>Sarrollara en franC\J. Siendo p1c>ci>amente a c~te personaje, a 
quien es muy posible le ded1Co a manera de homenaje la 
cons11ucción de la casa O'Gorman. como Jo dc•mucstra un listón 
de piedra> colocado en suelo de la terra1a-prdin de la casa. 

Para Ja const1umón de Ja ca><1 O'Gorman aprovecho una cueva 
natural formada por la lava. y de ella manera sus formas cuivas 
,;ivieron de matm y eie rector del proyecto. ya que a partir de 
t•sta cueva se desarrollan y c1ecen las demás habitaciones 
siguiendo el orden de la nat111ale1a, su esquema, logrando de 
esta manera el sentido y Ja plasticidad de Jo orgánico en una 
plama funcional. (Jlustr. 223) 

111 
ida Rod1iguez Prampolin1. lwll~!!de luan O Go1m1n. 

Setecc10n de teilo$ lhtos de numan1dadts137 01lus10n cut!Ural 
UN A M M!uco 19BJ {<O< p 1 p 156 

111 O'GOlman Juan. 'la búsqueda de una 1den11dad' de la 
Ob1a1. edil Abe¡a. Mé11co Octub•e t91B ¡so p f p 50 
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llustraO<l<t 224 Casa en S1ena leooa 374 Atq Carlos Lazo. 11)« 
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l.\lstraoó'I 225 Casas ·cosmfCO At6m1cas pa·a Na1J~a 
vera':JUZ Ata ca10stazo 1947 

En cierta medida la planta arquitectónica de la casa nos 
recuerda "las cuevas ovihzada>'· de Carlos Lazo que realizara 
en 1944 en Sierra Leona 374 (llus1r 2241 y su proyecto de 
casas "cósmico a1ómica,· de 19-17 para Nautla, Veracruz (llustr. 
225), ya que Lazo también sintió el interés por experimentar 
con formas orgánica<. 'm embargo si observamos y 
comparamos la' fachadas de los proyectos de Lazo con la casa 
O'Gorman. notaremos claramente qul• ion completamente 
diferentes por la ~oluoón plástica con la que se resolvió cada 
uno de estos proyectos; ya que mientras L<1zo sigue la corriente 
moderna en sus proyectos (llustrac1óne' 226, 227) O'Gorman a 
su casa le integra escultura< y mosaicos en búsqueda de la 
integración plástica. con la mtensión de darle un sentido 
nacional, en caso similar al que se d1er.i en Ciudad Universitaria 
con el movimiento de lnteqración Plástica. (Ver pp . 
138.139, 167) 

De esta manera la casa O'Gorman incrustada en la roca. que 
más parece emerger de ella. es funcional y cuenta con los 
elementos necesarios del confort. pero gracias a su forma 
orgánica, a las esculturas y a los mosaicos de piedras 
multicolores que la cubren en su totalidad, la casa en única. 

J 

1 
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llustraCt0.1227 Faenada m:enor de la casa de S•eria Leona 

1.• 
''!~:~:·~ 

llustraci~n 225 fachaja ertei1or de la caY de S~rta leoí1a 

sin pu:ito de comparación. salvo ron la obra del maestro 
Antonio Gaudi y Carnet, pues cada obra del maestro catalán es 
un ej1~mplo y enselianza de la mtegración que se puede lograr 
entre la arquitectura y las anes. a1i como de la arquitectura con 
la n•1tur.ileza cuando se rL~petan \' wioman sus leyes, por lo 
que Le Corl1us1er calificara a Gaudi como "Ja mayor figura 
mundial de la arqu1iec111ra de fin de siglo"y en relación a este 
maestro catalán l'I mae~tro Juan O'Gorman afirma: 

.. (i,111d1 dt'~t'JJti/d{'mj ,1 J.1,uqmt1't·rwi11~1r,11rgn1s.1r J 

.,u 01191'11 y Ja ~111 Jml/ft''i m uh\r,1e11Jos. /Jrgó a crear 
f01m..1 t•.\ptt':,n.i ~·111• t'llCd/fJ.J todo Jo qut• ~ell/111105 y 
somos tf1• mmeral. rt'!}t'f,lf .r .inuml pero J Ja rez Je 
remtegra al hnmbrP su lt> r 1111wr ¡uM podt•r l'frir en 
J.1 t')jh.'/ ,ll/l.J lÍt' un m11nd(1 //lt'}Of [y ¡¡} iguJJ que su 
1·,1s.1 s1•1i.1l.1] El T«mplo d« /.1 bp1.1tono de la Sagrada 
J:i1111li.i en 8.irc«lo11.¡ 11.1n• «n 1111.1 é¡xxa de plena 
dt>c.ldt•noa .1c.1t!én11c,1 · rumo un 11norme gi9J11te de 
¡JJédra que .'1.lle dr las t>11tr.11ias dt• Ja tll'lfJ p.Jr un ma.r 
fangoso «sc11111t•111fo lo<lv q11« al n.icer ;e le pegó sobro 
t'i cu«rpo. ÜI<' fabuloso <'<Ítflcw. es un gnro de a/erta 
y de .wgusua t'n t'l dr>s1r11v di' una sor1('(}ad 
prJct1c.ime11lt1 sm cultwa, a /a que sólo le imereSJ el 
dmero ..:iJ 

De esta manera vemos como exisie gran paralelismo con la obra 
d••I maeslro Gaudi, desde sus plantas orgánicas, pasando por el 
afan e interés por incorporar las artes plás1icas hasla el 
lengua¡e simbólico que emplean en sus mosaicos. 
llfustraciones 228. 229) 

En wlanón al lenguaje simbolico que Gaudi plasmo en el 
pa1c¡ue Guelles sobresaliente el empico que hiciera del 
hexaqono (exuaido de la con¡unción de dos triángulos! que 
reprewnta entre otras cosas a los cuatro elementos: el Fuego, el 
Agua, el Aire y la Tierra; estos elementos también fueron 
plasmados en l'I pórtico del templo de la Sagrada Familia (llum. 
230), e incluso para confirmar esta referencia a los cuatro 
elementos Gaudi explicó, al selialar el modo en que se debería 
1le construir los pórticos: 

113 Ida Rodríguez Prampohn1, Juan O'Gprman srayilecto v Pintqr, 
u NA M r.té .. co. \912 1211p1 p 127 
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Por su parte en la obra del maestro Juan O'Gonnan la signa· 
tura de los cuatro elememos la 1•ncontramos en el pretil de la 
fachada Norte de su cas.1, repre,entados por el símbolo de Ollín 
(Ver pp. 13'/.1381 tllustracío1ws 231.126.146.1. ;isí mismo 
también y con lll 1111.,:ma ohsel)ión con la ~ue el maL"'itro Gaudí 
pla~mtlrl1 PI lwxaqono Pll li! t")calinata dL•I ¡Mrque Güell, 
O'Gornltln rtiprtistinto la t11itn1lla dii ~t~I'.; punta\, formarla por 1;1 

conjunción dP do\ tn.mqulo'i, (jlll' .11 unir-;P rt•pn•..,t>nttlll a loe, 
cuatro ell'lllPntO\ tin la Bihllottica rl'ntr.11 dt• C111d.1d ll11ivP1-
4iililri,1, n1conlPmo1i qui.i Pn 111 mluo nmtii d" P"it.i, 111prl'\tinto c1 

lo'i cuatro t>IPnwnto\ con 'i1mholoqí.1 dPI mundo JHl'llÍ1ip;lnirn 
(Ver pp. 138. lGH, 1'/JI 

De est11 maner,1 ~1 \t' rnntmli.1 con PI t•\tuclio y .miih\t"i dtil 
simbolismo c¡1u> \I' t'l\rontr.1b.1 pl,1\nlolc!o Pn la c,1\a O'Gonnan, 
podriamo~ dt:i\cuhrn el \1qn1f1cado y llll'll'uljl' qui• lt'¡He\Plltan 
lo~ lllO'laicos y e1irultur.i.,, como lo., do., quardi.i., qut• vir¡1\.1n y 

'li ·. ;ri.: ~ ; .. ''¡í 
}' 

L·s~rac·)." 231 ra:~aH 1101['qJe '.lJa' ,1a J., casa OG::irrr:a" 

enmarcan ¡¡ manera de columnas lil entrada a la casa (llustr. 
267). hasta el por que de la escalera en forma espiral. 

Por todo esto y en relación a los 11 puntos de la arquitectura 
con referencia prehispánica, \' a pe\ar de que varias de las 
c;iracteri"iticí1"i dP la ca\a \On opuei;til\ a esto\ 11 puntos, como: 

La opn,K1ón J la forma pu amida! e\Calo11,1da. para lo cual 
O'Gormau ,¡firmó. "por otra parte 1.1 cocnpomión plá;tica del 
rnn¡unto llt'íll' hd\P l'll l.:i fo1mt1 p1ré111udal con \ll centro má') 

.11to en l,1 ¡•,p11.1I que lornM la P\Ci1l1•ro1 111it'nor y que'" remata 
t>íl \11 t'Xle11or ron la continuación de la rrno,ma espiral."'. 1 ~ 
(ilu,tr 2:!11 

~~?.~;i~ 
:~~'.·:1:-::":~: fa:·~~Jd:a~e~ee:J.rj., 

Jja Rodr1guez Prampol1ri1 u_w~e h.a11 O Gorman 
se1ecc1i.:r1 de te•tos teJ!os de hurrian1dajes1J7 01!L.s10n cultural 
UN A 1.1 l.lé"CO 19!) 1•04 p j p llB 
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llustracion233 V1staparcia1cetwd:ndelacasa 

Así como la asimelría y la oposición a la horizonlahdad, que 1e 
debe a Ja intemión de generar una arquuectura orgamca; por 
su parte el ¡nedominio del espacio abiello l'I d1fic1l de compro· 
bar. ya que imicamente se cuenta con Ja planta arquuectón1Ca 
de Ja casa y no con Ja del conjunto, y por su parte la1 fotoqrJ· 
fías con las que se cuenta son e1enc1alnll'nte de Ja casa y 
algunas vistas de Jos patios y janhnes. y siendo prL•mamt•ntt• en 
base a estas fotografía'> i;e puede afirmar que elecll\'ílmente 
exislía piedominio del e1pac10 abie1to. Jllustrac1óne1 232.1.33) 

Por su parte Ja delimitación clara y p1ecisa de los elementos. no 
se cumple en Jo absoluto, ya que en Ja casa no se ut1Ji10 lo linml 
sino lo pictórico que se ve refor1ado por la forma sinuosa de Ja 
casa con principios organicos. 
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Sin embargo en Ja casa es sobresaliente: 

En primer Jugar Ja estilización simbólica que se manifiesta en 
ella, destacándose el empleo de formas orgánicas y naturales 
como Ja cueva ó el simbolismo de sus mosaicos. 

La monumentalidad de Ja casa esta en estrecha relación con el 
dinanlismo. y.1 que al dilatar Ja proporción vertical de Ja casa y 
al rematarla con Jos muro1, que en 1enudo horizontal siguen Ja 
forma orc¡;in1Ca de Ja c.11a. pero en 1ent1do vertical le imprimen 
dm.mmmo a la ca'>J al ei;tar rt>conado., hacia el c1elo. e incluso 
1•1to e1 refor1ado por Ja escalt•ra en esp11al que fomenta el 
dmanu1mo a1cenc1onal del proyt•cto lllum 234) 

En e1te wnt1do O-Gorman explica 

'lo\ eje\ de Ja planta y Jos trazos que esta genera en el espa
cio. e1t.1n en función de Ja geometria dinámica con objeto de 
producir per.pectivas y proporciones de opuestos desiguales en 
relación armónica, en las tres dimensiones 

-,,,: 

l!us~'a06n 234 Fad'laja nores~e Que da a· ¡a•a,n 
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Esto equivale a proporcionar en el ánimo del espectador la 
sensación de una exageración de la forma tridimensional."'" 

Sin embargo de todas las carnc1eris1icas de la casa en relación a 
su referencia a la plástica prehispánica. sobresale ame todo. la 
integración plástica y su integración con la naturale1a.(Jlu~tr. 

235) 

Y en relación a la inlPgración ele Ja caliJ con la naturale1a. esia 
es clara y sobre;all' desde la forma. que en plama sique 'ª' 
curvas ele la\ roca' de 1.1va petrificada, il\I como t'n alzado. 
respeta y reinterpn1ta la'i formas itliCt.mdemes y agrei,iva\ de los 
picachos. por Jo c¡lie O'Gorman explica ... "respete lü\ atrernlas 
y rigid.is formt1s ele 101.1 picachos que tmwrqtin del o,,uelo 
transformándolos t•n águilas; reprewmacionl's de los cuatro 
elementos; vegetales y dnimale~ de la 1ona para que armoni
zaran con l'I colorido dl' la flora y de la fauna del lugar:"'' 

Pero es en la integración plá1tica donde esta marcada esta re· 
ferencia de una manera clara y precisa. ya que en los mosaicos 
se retoma y represt•nta a la plástica prehispánica. a este res
pecto recordemos que (ver p. 167) es en la integración plástica 
y en su temática donde se marca su referencia prehispánica. así 
como su sentido nacionalisla y regional. como sucedió en la 
Ciudad Universitaria con sus murales. mediante los que se 
busco dar el sentido nacional a la arquitectura funcionali1ta. a 
lo que O'Gorman comenta .... "la casa que conmui en la avenida 
San Jerónimo No. 162 era. indiscutiblememe. un ejemplo de 
arquitectura a tono con la corriente de arte mexicano.nacional y 
regional y por estos motivos los arquitec10' no le conceden 
valor. Las cosas pasan y la historia dira.""' Esta afirmación fue 
hecha por O'Gorman por la destrucción de la casa en 1969 por 
Jlelen facohedo de Kirsebom. directora del museo de ciencias y 
arte; de la UNAM. a quien le 1·endió la casa O'Gorman en el 
mismo año. en el mes de Julio. 

"'Ida Rodriguez Prampolrnr. ti palabra de Jyan o·Gorman. 
Selecc16n de teitos Textos de numan1dadesl37 01fus10n 
Cultural. UN A 1.1 l.lé'1CO 1983 [404 p J p 158 

111 
O'Gorman Juan 'Todo" mem¡e' 2.~!.il. Edil Abe¡a. Méuco 
Abril 1982 p 38 

11e Ida Rodríguez Prampol1n1. La palabra de Juan O'Gorman. 
Selecc10n de te.tos Te1to1 de numanidadesl3T 01lu110n cul:ural 
U.NA M México 1983 [404 p J p 162 

"-:1\ 

A 

Uus~'>Wi 235 IM¡jQr en el bioo del ¡a~.n 
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Proyec10: Casa O'Gorman 
Año: 1948-52 
Autor: Juan O'Gorman 

Estlilización simbólica: 

La casa en su interior es una es1ilización de una cueva a la que 
se incorporaron los elementos necesarios para el conforl. por su 
parte el ex1erior se encuemra sa1urado de simbolos prehis· 
pánicos, que son recreaciones de los realilados por los sabios 
precolombinos, de es1a manera. en la casa se aprecian es1ili· 
zaciones de serpien1es. águilas, ocelo1I. así como del Sol y la 
Luna entre 01ros. (llumaciones 269, 236.237) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 

La monumenlalidad de la casa. se debe principalmenie al mayor 
desarrollo de la proporción vertical, a su vez la monumemalidad 
se ve fomentada por la escala de los mosaicos y las esculluras 

llu1trao6n 236 ln'tnor de~ eilancia de la caia 
o·Gorman 
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Por su parte la pesan1ez es fácilmente percepliblegracias al 
empleo de maleriales pélreos (como la piedra volcánica) que 
son asociados direc1amente como elementos pesados. 
(llumación 23'1) 

Integración con la naturaleza: 

La integración con la na1urale1a es una de las principales 
carac1eri11icas de la casa. e110 se puede comprobar 1an10 en Ja 
planta como en el aliado. ya que la casa relama y se in1egra al 
paisaje peirificado y org.inico de 1u entorno. retomando su 
forma sinuosa en la planta y los peñascos y silue1as en sus 
alzados. así como el empleo del mismo ma1erial del que esta 
formado el si1io. al utilizar la piedra braza con piedras mullí· 
colores como acabados. (Ilustraciones 236.238) 

lhstraoón 237 J .. a:i OGorma:i a la "1tra~J de su casa en Sa:i 
Jerónimo 
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Predominio del espacio abierto: 

En es1e sen1ido más que espacio abierlo diremos que es 
predominio del espacio no conslruido, ya que el medio geo
gráfico en el que se ubica la e.isa, no cuenla con los clásicos 
e'ipacios abiertos que son a\ociados directamente íl espacios 
libres. ya que el predio en el que ~e edifico la ca'>a tiene grandes 
desniveles producidos por momiculos de piedra hrMa a la par 
de contar exuhernnte \'Pgetación. dt• tíll manera que el t11;pacio 
abierto es minimo. sin t1mhargo el con\truido es el dl' menor 
porct•l!laje que el no conm111do. llluslr 238) 

Valor au1ónomo de los elementos: 

Por su porte y r1racias a los mosaicos cada una de las panes que 
componen la rasa pm~de ser e\tudiada y analilada ai'ilíl
damente grncii1'> al valor propio con que cuentan los mos,ticos, 
sin embargo la casa fue concebida como un todo armónico y 
para lograr un llleJOf enwndim1ento de e'ita, es fll•Ce'iímo 

estudiarla prtici"iamente como un todo. a pesar de que se pueda 
estudiar la forma y la [unción por separado, asi como el interior 
y exterior de la casa. (Ilustraciones 234,235, 237, 238) 

Relación dinámica de la composición: 

La casa cuenta con gran dinamismo de\de Ja planta, gracia\J a 
sn forma ondulante, hasta sus al1ados por su juego de pro
porciones, que en combinación con 1u1 forma1 y remates dan 
énfasis al sentido ascenden!e de la construcción (llum. 238) 

Integración plás1ica: 

La integración plástica es otra de las principales y más sobre
salien1es características de la casa, ya que en ella se funden la 
arquitectura con la escultura y la pintura en un solo ser 
indivisible, siendo un claro ejemplo de la integración pláslica 
que in1ento de.sarrollar O'Gorman en la Biblioteca Central de 
Ciudad Universitaria. (llumaciónes 234,236, 237, 238) 

11os~a:>ónllS Fact\lja•stal!¡me1~111n 

forma piramidal escalonada: 

En este sentido y como no resulta clara esta referencia, ciiare lo 
que el maestro Juan O'Gorman señala al respeclo de la forma 
piramidal de la casa· 
" .por otra panela composición plástica del conjunto tiene base 
en la forma piramidal con su centro más allo en la espiral que 
forma la escalera interior y que se remata en su exterior con la 
continuación de la misma espiraL""'(!lustración 234) 

111 tda Rodrlguer Pcampohni. la palab1a de Juan O'Ggrm!D. 
SelecciOn de tutos. lutos de t1uman1dades/J7 D1lusiOn cultural. 
u N.A M Mélico t9S3(404p1 p t58 
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ENRIQUE YAÑEZ 

En este caso nos encontramos con la obra de un arqui1ec10 
que en ciena medida podríamos decir, que es un ejemplo 
similar al caso del maeslro Juan O'Gorman. ya que Enrique 
Yáñez al igual que O'Gorman, se encuerura emre los inicia
dores de la arquiteclura funcionalista en México. por lo que 
Yáñez al igual que varios de sus colegas, reioniaron los pos
lUlados del funcionalismo (innuenciados por Villagránl para dar 
solución a la prohlernálica de la arquiteciura que fue la de 
satisfacer la falta de vivienda para los trahajadores. coovir
liendo a la arquitectura en el sati;factor de las necesidades de 
las mayorias, y de esti1 manera el arquitecto hw vi'ito como 
agente de cambio social, por tales mot11·os se denvo la "Unión 
de Arquiiectos Socialisias"de la que Enrique Yáñet formó pane 
(llustr. 2391 

Posteriormeme a esla e1apa de funcionalismo radical y técnico, 
le siguió una e1apa en la que sin cambiar su ideologia en favor 
de las mayorias, buscando incorporarle a la arquitec1ura fun
cionalista elementos nacionalislas, corno se manifestó en el 
movimiento de integración plásiica. en el que lal igual que 
O'Gorrnanl EnriquP Yáñez busco dar a la arquilenura funcio
nalisla olro seniir y sentido, al incorporarle nuevos valores 
expresivos por medio de la decoración pláslica en los l'lernen-
1os arqui1ec1ónicos, desde las celosías hasla los prolt•clores 
solares e1c. A este respecto Rafael Lópe1 Han~el. al igual que 
O'Gorman. señala: 

"Se trata de una deliberada oposición al lengrlílJP ele! lnterna
tional Style que en ese momento se hahia vuelto hec¡ernónico 
Para Yáñez, la neutralidad, la "pureza"y la \impliciclad de ese 
lenguaje eran ajenas al espíritu barroco del ptll'hlo de México. 
Así. se impuso la dificil 1m1presa 1 e erigir edificios funcionales. 
modernos, que al mismo tiempo cubrieran las necesidades 
psicológicas y estéticas del pueblo mexicano,"'" y de esta 
manera, el conflicto entre modernidad universal y sentido na
cionalista es resuelto en una simesis arquitectónica que 

120 LOpez Rangel Rafael. 'EnrtQue Yanez y el 
nac1onal1smo arqu1tectómco m1wcano. ·EA. historias 
y teorlas. volumen UNO UN A M Mhito verano t965 p 3 
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1 1 ~straoOn 239 Un:~ de Arq:J'tec!os Sooa!•s:Js Aparete!'I e~tre otros. Enrique Yihez. 
A:~r.o T Ara,¡ Raoi Ca:lto 1.le•>Ol O F 19l6 

generará una atquitectura mexicana del uempo en que vivimos. 
Siguiendo los nuevos postulados de mtegración plástica, Yáñez 
desarrolló el Centro Medico Nacional y dos casas. una en la calle 
de Suchil y la otra l'n la de Cánul, esta última fue su propia 
residencia. Por l"tos rnouvos Agustín Hernández define a Yáñez 
corno un "c¡ran rnex1carrrsta. quien busco integrar elementos 
decorativo; y srrnhóhcos dentro de su arc¡uiienura. con el fin de 
rescatar Cienos tl~Ul'rdos anCl~trail•s de nuestra cultura prehis
p;in1ca."1'' Sin embargo la referencia a la plástrca prehispánica 
que desarrolló Yái1e1 en sus proyectos no llego a la exuberancia 
y profusión dt• la expresada por O'Gonnan en su casa é inc.luso 

para algunos arqurtectos como MaílJariia Chavez de Caso, la 
referencia que hizo Yáñez fue úmcamente la incorporación 
ornamental de ciertos elementos evocadores a la plástica 
prehispánica. 

~::' Ur1as Pat11c1a y Ru1z Ardres. 'Arquitectura Me11cana 
el Arte de los Espacios.' P.'emor1a ae Pioel No 6. 
C N CA Mé"co Junio 1993 p 67 

Chhez de Caso Margarita, 'La Ciudad Uni~ersrtana en la 
Arquitectura contempor~nea.' Ciudad Un1ye1s1tar1a Número 
exlraord1nar10. Coordinación de Humanidades. U N A M México 
t994 166 p l p 26 
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CENTRO MÉDICO NACIONAL. 
1954-61 

Enrique Yáñez, Enrique del Moral, 
José Villac¡ran García 

El Centro Médico Nacional, magna obra de la arquitectura 
hospitalaria mexicana. es una evidente muestra de la su
peración de los planteamientos ideológico< de la austeridad del 
funcionalismo fomentada por el "m;iximo rendimiento con el 
mínimo de inversión." que fuese utilizado de manera correcta y 
precisa en ai1os anteriores, pero en estos .iimo; "superada" 

aquella etapa, los planteamientos arquitectónico1 no 1e con
traponen a 101 principios y criterios de nwjorar el confort y dar 
un sentido plástico y est€tico a las edificacioneo;. Sie1ulo en este 
sentido plástico en el que incluso se mane¡a una fuene 
connotacion nacionalista. que para lograr su objetivo en el 
Centro Médico se fomento y propicio la integración pl.istica en 
caso similar a lo ocurrido (en cierta medida! en Ciudad 
Universitaria; sin embargo existen seria<; diferencias entre 
Ciudad Universitaria y el Centro Médico Nacional a la p.1r de 
que en ambas es sobresaliente el interés por desarrollar una 
integración plástica. 

De las principales diferencias existentes se destacan· 

1.- Cuando se desarrolla Ciudad Universitaria es cuando el 
movimiento de integración plástica cobro mayor fuma. y en 
cambio cuando se construyo el Centro Médico Nacional este 
movimiento e integración plá.stica se encuentra en una etapa de 
flaqueza y declinación, al grado tal de que es precisamente este 
Centro el que re~cata (en cierta medida) al mo\'imiento de 
integración plá1tica 

2.- Una de las diferencias mlis sobresalientes entre ambos 
proyectos es la magnitud existente entre cada uno de ellos, ya 
que la escala del Centro !.lédico Nacional es menos monu
mental a Ja de Ciudad Universitaria. lo ~ue pro¡ncio que el 
Centro Mfdico Nacional íuese desarrollado ca<ii en su totalidad 
bajo la dirección de un solo arquitecto (ya que dentro del 
proyecto de conjunto únicamente la Unidad de Congresos y 
Asambleas, la Cafoteria y el Hospital ele Traumatología y 
rehabilitación fueron diseiwdos por José V11lagran García \' 

Enrique del Moral respectivamente, a diferencia del proyecto de 
Ciudad Universitaria en el que florecieron las individualidades 
de más de veinte equipos de arquitectos. 

3.- Como consecuencia lógica de que el proyecto del Centro 
médico, Nacional. fue desarrollado por un 1010 arquitecto (con su 

equipo). se logró una centralización de decisiones y criterios y 
de esta manera !le logró una directriz bien marcada y estable
cida como eje rector del proyecto. 

4.· Por su parte para el desarrollo de la 111tcgrac1ón plástica en 
el Cl1ntro MédJCo Nacional se erro una coordinación encabc
¡¡¡da por Fernando Gamhoa.Albeno Beltrán e ll:er Larrauri, "con 
el ob¡t•to de unificar o cuando menos compatibilizar los cnterios 
e\tétlcos y de contenidos, y lograr una 1ntegrac1ón que superara 
las discordancias que se dieron en Ciudad Universitaria, formo 
un equipo de analistas de esa p1oblemát1ca que h1c1eran las 
p1opuestas adecuadas .. ·:; De esta manera el 25 de Junio de 
1957 la coordinación prl'Sento el programa definim·o de los 
lineamientos pljsticos del con¡umo. que abarcaba tanto la 
l'Xpresión figurativa como los elementos formales (rccubri· 
mientes. celosías, jardineras e iluminación) todo ello aplicado 
para hacer conciencia de la importancia de la medicina social 
que mfundll'ran confianza y seguridad en la medicina, y que 
fuesen sedantes pe10 promotores dt•I opt1111ismo en base a la 
"e~cucla 1ealista mexicana" sei1alando 

"Que por con1111uir el Cenuo l.léclico Nacional una de las más 
altnnstas expresiones del espiritu nacianal Concebido dentro 
de un concepto humanista del Estado, las obras de decoración 
artística deben estar orientadas por la corriente estética del arle 
1ealista mexicano, que result.111te de la tradición plástica del 
pais, es el que nwior !llterpreta la realidad mexicana."'1' 

Formado poi Joaquin SllncheZ Hidalgo Enr1Q1.1e Guerrero. Maria 
Stella Flores. Jorge CarreOn Juan Ma•\inez Romo. GiJ1llermo Orttz 
Flores AleJandro Cruz Gonzalez. Bertha Hernandez Campos. 
Franmco Enriquez Carlos Colfés y Albe1to González Ceina 

1" "Rafael LOpez Rangel. EM!.q~~n la 11ayl!Clura 

1
, ~ Edil L1mu1a.Mél1co 19891259p1p110 
.l Rala el L6pez Rangel. Enrniue Ya~tz en ta argutectura 
~.Ed1tllmusa.r.té1ico19B91259plpt09 
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De esta manera para la realización de las obras plásticas en el 
Centro Médico Nacional se contó con la participación de: David 
Alfara Siqueiros (en cuyas obras procuro lo que llamaria "fa 
tercera etapa del muralismo mexicano") José Chávez Morado, 
Alfredo Zalee, francisco Zúñiga, Luis Nishizawa, Alberto 
fieltran, Luis Ortiz Monasterio (elaboro la columna con el águila 
y el tigre, y se le atribuye también el símholo del JMSS, Jlum. 
264) y Diego Rivera quien pintaría una apología de la nwdicina 
y de la lucha cont;a el cáncer; sin embargo la muerte le impidió 

realizar esta obra. En tefación a las diferencias exi;tente< l'ntll• 
Ciudad Univei>itaria y el Centro Médico Nacional, Raf.iel l.ópt•/ 
Rangcl explica: 

"l1 111odm11dad rw si• co11Jhc111.ilAJ .1q11i por el 
nacion.1/ismo pl.ht1w pn•/lispar1iu11t11 -como t'S e•/ 
caso de edificios conw 1.1 lf1/Jlwt11f.1 Cnural de Ciudad 
Un11·111s1r.m;1 • .suw q111 1 se m1fi1tn1ba: 1.1 1•rn·ofrt•nt1• 
m/umt•tn'a con su.¡ tl'dwmbrrs a/J(Jr1'{/,1d,Js dt• 
coucrNo conserm .m t•xpresión constrnrtim comem
por.ínea al mismo twmpo q11t' la t•scultw11 -110 ext•m.1 
de ralort1s pictonco!)·· f.lm1q1wá1 su .m¡wtt'ftura 
mlonlilba al t'lhftcio t'IJ mm /1•//z co11¡ur1ció11 de 
sig111fica11w-s1g11itü11do: Ja histona dt 1 lii m1v.hciru De 
modo siuulJr i1 Jo í{/Jtl .JCO!ltf'CP l'll 1<1~- COIJSlfUCCIO!WS 

preliis~illiCdS, /,1 pl,lsticil t'5 l'I/ t'.\fl' (j1SO. flfllf,JrÍif .. J,'l 

Sin embargo el CPnt10 Mc;¡¡ico Nacional conserva ciertos 
paralelismos con l'I conjunto de Ciudad Universitana como: 

1.· La intensión de generar un micrncosmo,, al desarrollar el 
conjunto del Centro Medico Nacmnal en torno a una pla1a 
central por la que transitaran los med1cos, paramedicos y 
estudiantes de medicina, mientras qu1J !J periferia del con· 
junto, en completo aprovechamienlo de la< vialidades externas 
de éste, se destino para la ci1culación tft• los usuarios en 
general. 

Todas la obras p1c10ucas en este caso se realizaron en el interior 
de los inmuebles 

'2' Rafael lópez Rangel, Enriaue Yiiez en la arguleclyra 
l!!U!ki!!i. Edil lrmusa. Méuco t989 [259 p J p 112 
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2.· Asi mismo este campus (central), de forma rectangualar con 
una gran área verde al noreste, mientras que su extremo 
sudeste se transforma en una gran pla1a (llustraciónes 240, 
241). Pero esta pla1a y campus en el Cíl\O del Centro Médico 
Nacional fue más el resultado del planteamiento funcional del 
proyecto, que un elemento 1egulador de la composición como 
sucediera en la Ciudad Universitaria. Pero a pesar de ello el 
campus y la plaza del Centro Médico Naoonal. nos recuerda y 
hace alu1ión a las pl.11a1 de los centros prehispánicos, debido a 
i;u forma y a 'iU conformación por edificios con relieves, 
escultura \'pintura. como 111cediera en el caso de las plazas de 
lo< centros ceremomale1, r¡ue 1e encontraban rodeadas de 
pirámides, templo<. palacm< etc llenos de e;culturas. relieves y 
colondo. 

Por lo anterior pode11101 conclnir que la referencia prehispánica 
del Centro Mi>d1co Nacional fue basada pnncipalmente en torno 
a la integración pl.íst1ca que alude cl.iramente a la plástica 
prelti1p.inica. por el tratamienlo plástico·geométrico a manera 
de gll'cas que ostentaban algunos de los l'llificios; así como por 
el empleo de materiales petreos en los extremos del 

······ .. ..:..__. 

Pu1traoón 140 P~n~ de Con1un10 del Centro ~1é<l<Ol N~ 
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1 Jst·a:i:,p ~~1 V.s'.a gi:~e:a1 ce' Ce~t·J t.~e-~·~o fl:l:,Jr.a 

los edtficio'i que int11q1¡111 al conjunto, para quti PXpre'iMan la 
plústica fiqurativa a trdvéc; de relieves con un 'it>nt1do illt11-

mente escultórico y monumental romo ~ucedieri1 en el Cil\O dP 
la escultura Olrneca y posteriormente en la Azteca 
illumaciónes 242,243) 

En relación a la inwc¡ración pliÍ\tica dl'I CPntro Medico Nano
nal, Enrique Y<iñez explicó: 

"Llámese ornamentación, decoración o integración pl<istica. t•n 
el Centro Médico Nacional la pintura y la escultm.i pa111ripan 
íntimamente con la ttrquitectura en los propó'iitoc; de que ¡y\ 
con¡unto exprese a todo el mundo el pensamiento que ha im
pulsado su realización .. Esa obra, en conjunto, constituye un 
hecho muy importante l'n L•I movimiento ml'xicano di' con¡u
gación de las artes pl<isticas. que puede sU1citar críticas \' 
discusiones, pero en el cual habrnmos de insistir, a despecho ele 
teórico'i europeos y europeizantes." 12 ~ 

De esta manera el Centro Médico Nacional es, corno lo describe 
Ramón Vargas Salguero, "el conjunto hospitalario mas grande 
del país [que] incluía murales, relieves, esculturas, tal y como se 

125 Rafael lOpez Rangel. En11gue 'fá1'et en !a argu1!ec!ura 
~·Edil l1mu". Mérno 19891219p1 p 114 

había hecho en la Ciudad Universitaria, pero, además', contaba 
con una serie de recubrimientos que aludían con llaneza a la 
ornamentación geométrica prehispánica. El colorido de todo ello 
sin menoscabo de su preciso funcionamiento médico."1

2' 

l .:l~·a:·:~ ;~; Ha~ '.ax~) e>:i..e a ~e e~•e--eos 
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1
;-e Fernando Gonzater Gortaur. Argu1trctura me~1cana del siglo XX. 

C N CA Méuco 119l 1339 p J pp 18 
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AULAS DEL HOSPITAL GENERAL 

Dentro del conjunto del Cenlro Medico nacional es 
sobresaliente la integración realizada elllrc escul!ura y arqui· 
!Cclura, corno la que se dio en las aulas del llospiial General 
con la monumental obra escultórica realizada por el maesuo 
Jose Chávez Morado (quien realizara dos murales en CU. ver 
pp. 175-1771. que en es1e caso co111ó con la colaborae1ón de su 
hermano (escultor) Tomiis Chílvel Morado, quierll's imenaron 
esculturas en alto y bajo relieve 1obre ocho ondulac1one1 y do1 
tableros laterales, todo ello íue disei1ado en relación armónica 
con el conjunto, en ba1e a una ríunica <¡eomeuica. 

De es!a manera en los relieves, los hermanos Chávez Morado 
plasmaron el desarrollo de la medicina, el cual inicia en los 
tiempos primitivos y concluye con la era espacial enfoc;índose 
principalmenle en realm "la conquista de la naturaleza por el 
hombre"y la "medicina para el pueblo". De esla manera la 
secuencia escultórica de la medicina se inicia, (al igual que en el 
caso del audiiorio Alfonso Caso de CU.) con el iirbol del bien y 
del mal a panir de cuyo descubrimienio por pane del hombre. 
empezó su peregrinar, con lo que se inicia l'I camino del 
conocimienio humano, iodo ello cuenia con un 1ransfondo 
milico-prehispílnico, que se ve manifestado por el Sol, la Luna. 
una serpiente recamada de signos equivale111cs (en esie caso) al 
conocimie1110 de la \ociedad prehispjnica (Ver pp. 46-48) con 
un Ocelo!I que reprl'serua a Te1ca1lipoca (Ver p. 49) é incluso se 
aprecia la representación de Tonaliuh. el Sol como nuio 
precioso ó águila que emiie hu y lmalmenie no podía fallar 
Que1zalcóa1I (Ver pp 36, 47. 50. 137. 22-1). que da la ciencia y 
el alimemo al hombre conviniéndose en su benefanor y 
proiecior; en este marco lleno de deidades prehispjnicas se 
inscribe la t•nfennedad, el nacinue1110 ele lodo ello acompai1ado 
de rituales 111ágicos telacionados con la sabia compren\ión de la 
naturaleza. De esla manera Cháve1 Morado recrea l¡r m<lnera 
de como en la época ¡irel11o,;pj11ica la ml'd1cina e1ituvo 
estrechamente ligada al culto reilqio'iO, de wl mane1a que a los 
médicos se les con1iclerabJ 1acerdo1e1 de la salud. 

Posicriormente se desarrolla la elilpa médica durante la 
colonización cspai1ola, donde sobresale la protección ho1pi1a
laria dirigida por órdenes monásticas, en especial por el 
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franciscano Pedro de Game. quien en medio del desastre de la 
conquista da apoyo y ayuda al pueblo, del que surge el 
mestizaje, que es represemado por una pareja que emerge de la 
conquislíl, siendo a e11a nueva raza a la que le tocará una nueva 
medicina. que al igual a ellos será el fruto de la sabiduría de sus 
antepasados y culminara en la socialilación de la medicina, que 
una vel e11ablecida e1 fomemada y represemada por una 
i111ensa secuencia de imJgenes referidas a la enseñanza médica, 
así como también se repre'ienta Ja lucha médica contra las 
plac¡as. y la 1•\lrecha 1elación que delll' em1ir emre el depone y 
la medicina. Todo ello cuhmna con la conqmi,ta del espacio. que 
en reJhdad ornmó en el m11mo ai10 en que 101 murales estaban 
en con11ruccion, por lo que en ellos w plasmo el Spúntmk como 
enihlema del triunfo del hombre al 1·olar hacia el cosmos 
(llum 244) 

En relación al 1ilnbolismo e interés de nacionalizar los relieves 
que manejo Jo\é Chám Morado en el Centro Médico Nacional. 
tomaremos en la medida de lo posible la descripción que hiciera 
Raquel Tibol de la pimura que desarrollara Chávez Morado, por 
lo que es fácil suponer que el empleo del simbolismo e interés 
nacionalista es el mismo al empleado en el Centro Medico 
Nacional. ya que como apunta Raquel Tibol 

11ustrao6n 244 Re:1e~es de las a1.1las de-! Hosp.-+.at General ] 



"Los atributos ilusorios de casi toda la pintura de Chávez 
Morado se deben al uso del lenguaje simbólico, gracias al cual 
logra sintetizar amplios capítulos de la historia y las luchas 
sociales. Su simbología no es retorcida, responde a intereses 
espirituales muy difundidos, a tradiciones elevadoras en diver
sos sectores sociales, y por lo mismo, fácilmente despienan en 
el espectador las adecuadas asociaciones."127 

127 Raquel Tibol. Jost Chim l.!oradg imágenes de Idealidad 
!!!lliUnJ., Colecci6n de afie 36, Coordinaci6n de Humanidades, 
U.N A.M México 1980 ft58 p.f p. 34 
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Proyecto: Centro Médico Nacional 
Año: 1954-1961 
Autor: Enrique Yái1ez de la fuente, 

Enrique del Moral, José Villagran García 

Ante todo es necesario señalar que si bien varias de las carac
terísticas del Centro Médico Nacional cumplen con los puntos 
de referencia prehispánica, esto se debe al carácter funcio
nalismo del proyecto mjs que a la intención por hacer una 
referencia con la arquitectura prehispánica, siendo los motivos 
plásticos exteriores los que intencionalmente se de.o;;arrollaron 
con el propósito de hacer dicha referencia. 

Estlilización simbólica: 
En este sentido la estilización simbólica míls sobre~alitmte del 
Centro Médico Nacional es la desarrollada por el maestro Chá
vez Morado con sus relieves en las aulas del Hospital General. 
donde recreó simbólicamente "el desarrollo de la medicina" que 
inicia desde los orígenes de la humanidad y culmina con la 
conquista del espacio. 

Así mismo pero en menor grado el Centro Médico Nacional 
cuenta con una estiliazción de grecas geométricas con que 
fueron decorados algunos edificios; estas grecas en ciena 
medida simbolizan y representan a la plástica prehispánica en 
líl que de Ja misma manera se desarrollaron grecas gPomu
trizadas. Ulistr. 245) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 
En este aspecto el Centro Médico Nacional fue proyectado desde 
su origen como una obra monumental, ya que e!'lte centro seria 
el conjunto hospitalario más 9rande del país y como tal. el 
Centro Médico Nacional es monumental. tanto en conjunto 
como en Jos elementos que lo conforman hasta sus dtHL11!es 
plásticos que también manejan unn proporción considerable. La 
escala monumental del proyecto se ve claramente manifestada 
tanto en su plaza como en el campus. que se convienen en un 
vestíbulo de proporciones monumentales. 
(Ilustraciones 241.245) 
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Integración con la ruituraleza: 
La integración del conjunto con la naturaleza en este caso es 
inversa, ya que la naturaleza se integro al conjunto, con el 
manejo de grandes áreas verdes a manera de campus, sin 
olvidar el empleo de áreas verdes que rodean a los edificios; 
paralelamente el conjunto aprovecha obviamente el parque 
(America) que se Jocalita l'n el coitado poniente del conjunto 
cnuando Ja avenida Cuauhtémoc (ilustr 24 l) 

Predominio del espacio abierto: 
Para comprobar el pn,domuuo del espacio ab1eno en el Centro 
Médico Nacional de<iafortunadarmmte únicamente contamos con 
la planta de conjunto y algunas fotografías debido a que el 
Centro Médico Nacional fue recon11nudo y modificado en casi 
su tot.1lidad debido a los 1i1mo1 del 85. sin embargo en la 
planrn de con1umo clar.1mente podemos observar como él 
espac10 abieno o libre e1 superior al construido ó edificado, ¡•a 
que el predio en el que se desarrollo el conjunto contaba con 
una superficie de 156.000 m" de los ruales únicamente una 
tercera parte se destino a los mmuebles. dejando libres las dos 
terceras partrs restantes (Ilustraciones 7.40,241) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 
Por su pane el conjunto y los ed1fic1os cuentan con una clara y 
precisa dehmitacuin, p1op1c1ada por su carácter funcionalismo 
l'll el que prt>domina la hnt>ahdad en la conformación de los 
l'd1ficios lllu11raciones 240.241.245) 

l\.....llI'-.. '-~ 1· ~-~3P;::=:~:e;e1':: t•I 
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Valor autónomo de los elementos: 
Esta caracterislica se da principalmente por la diferencia de 
actividades y necesidades de cada uno de los edificios, ya que 
cada uno de ellos se desarrollo con un programa arquitectónico 
específico para el buen desarrollo de las actividades que re
quería la especialidad a la que fu~ destinado, de ial manern y 
como consecuencia lógica la solución volumelrica y plástica es 
diferente en cada uno de los edificios que conforman al con
junto, sin que e.11e valor individual de los edificio1 le rt!lte 
mérito al conjunto, sino por el contrario fomenta la calidad de 
este. (lht>traciom" 241. 245) 

Predominio de la horizontalidad: 
El p1l'dominio de la horilonialidad se aprecia principalmente (a 
pesar de la altura considerable de los edificios) por la dilatación 
horizontal con la que manejo el volumen de los ~dificios, ya que 
esta dilatación horizontal es mayor a la dilatación vertical. A su 
vez el predominio de la horizontalidad se ve reforzada por el 
empleo de franjas horizontales con las que se marco la volu
metria de los edificios. (Ilustraciones 242. 246) Sin embargo en 
el conjunto existen excepciones, como el edificio de Gineco
obsletricia que acusa una clara verticalidad. 

Relación dinámica de la composición: 
Por su parte el conjunto cuenta con gran dinamismo, gracias al 
manejo de diferentes proporciones entre los edificios y al 
manejo de diferentes soluciones plásticas en rnda uno de ellos, 
así como a la relación existente entre el espacio construido y el 
espacio lihre. A la par de ello la dilatación horizontal de los 
edificios generaron formas dinámicas. (Ilustraciones 242,246) 

Integración plástica: 
Esta es la principal carac1eris1ica con la que 1e busco darle un 
sentido nacional a la arquitectura que a su vez fuera inler
nacional. De esta manera en el conjunto podemos apreciar los 

alto relieves integrados a la arquitectura que a su vez esta llena 
de colorido con figuras geometrizadas, todo ello llenaba de 
colorido y un juego de luz y sombras al conjunto que era 
complementado en su interior por murales, de los que se 
destaca el de Siqueiros. (ilumaciones 241, 242,245) 
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CASA HABITACIÓN EN LA CALLE DE 
SÚCHIL, 1956-58. CASA IIABITACIÓN EN 

LA CALLE DE CANTÍL.1957-59. 
Enrique Yáñez. 

En esta ocasión analizaremos paralelamente dos obras. ya 
que ambas son comunes y similares 1an10 por el medio na1111al 
en el que se desarrollaron (el pedregal) como por su 'ºlución 
arquitectónica, a pesar d: que t•n Ja ma Siichil se desarrollo en 

base a un palio central con un esquema centrali1ado, que a 
juicio de Yánez tiene mayor liga con la tradición mexicana, por 
su parte la casa de Cantil se desarrollo en torno a un csquenh! 
lineal, sin embargo en ambas casa'i es notable el plantcamit1nto 
de penetración y relación cxistcntL1 cnllc el intenor con l'i 
exterior y viceversa gracias al manejo de ~¡randc~ wnlilllJh!s, 

que a su vez se convienen en cancek1s corrPdizos para pode1 
pasar físicamente y no lmicamenle de una manera visual al 
exterior. 

.,".·,--··1 .. 
. ¡{fi1i. .. 

·:.1!¡11 

~ 

llustraC>ón247 Casaha~taC>óndeCao1,1 

Elemento espacial exlraordinario legado tanto por ta 1rad1c10n 
prehispánica como por la colonial de la arquitectura mu.1cana 
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Ambas casa' 'ºn una muestra de la arqu1teciura moderna 
de1a1rollada t•n la <l•c¡unda m11ad de los 50\ a Ja que se les 
incorporaron clememo1 plá;Ucos que hacen referencia a la 
plá,11ca prel111pánica siguiendo los lmeamientos del movi· 
m1emo de m1ec¡rac1ón plasuca que ya habia aplicado anterior· 
nJl•ntc el a1qu11ecto Enrique Yiiiiez en el Centro Médico 
Nacional del que es sobresaliente la m1ens1ón y similiiud de la 
planta ba¡a del ed1ficm de Oncologia lllu11r 2021. con el manejo 
y upo de cscuhura que se empleara en la solución plástica de 
ambas ca1as llluscranones 247,248) 

Así m"'no en ambas casas se busco ligarlas a la tradición 
a:qu11ec1ón1ca mexicana a través del empleo de materiales que 
son mmediatamenle relacionados a dicha tradición cons1ruc-
1iva. como Ja pit~lra braza, el lezomle, la cerámica de Tonada e 
incluso el empleo de maderas como de celosias. lllustr. 248) 

De esta manera en ambas casas, pero principalmente la de 
Súchil. se despliega la capacidad creadora de Yáñez en busca de 

1 



r 

1 

generar una arquitectura moderna pero con características 
mexicanas donde "no se esrnblece ninguna contradicción entre 
utilizar la morfología contemporánea y la morfología que 
recuerda lo prehispánico, la artesanía popular."'" 

Por su parte en la casa de Cantil se contó con 1.1 colaboración de 
diversos artistas plásticos que participaron con Enrique Yánez 
en el Centro Médico Nacional como Jose Cháve1. Morado que 
realiw un Jaguar de piedra en la fachada, Oiga Costa por su 
parte desarrollo la decoración del hai10 principal y el mosaico de 
vidrio del espejo de agua de la est;mcia. finalmente Franci\CO 
Zúñiga hizo una rnbe1.a de serpiente 

Mérito aparte adquieren estas ca1as que junto con la del 
maestro O'Gorman se desarrollaron en tiempos en que existía 
polémica en torno al íunciofü1lismo, de esta manera con ~us 
casas Enrique Y,1ñez respetando el partido y esquema 
funcionalista de las casas, les integro elementos decorativos 
acorde al movimiento de integración plástica, rompiendo con el 
tabú de la ornamentación establecido por la arquitL>etura 
racionalista. 

128 Pablo Quintero. Modernidad en ta Arquitectura 
Muiilnl. u A.M.·X. Mélico 1990 f669 p.) p. 643. 

llustraoón249 ~'1enordelacaiadeS"'11No llt 
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Proyecto: Casa habitación en la calle de Súrhil. 
Casa habitación en la calle de Cantíl. 
Ario: 1956-58,1957-59. 
Autor: Enrique Yáñez de la Fuente, 

Estilización simbólica: 

En este sentido la estilización con la que cuentan ambas casas. 
es el que se realizo en los pretiles que reroman en cierta me
dida las grecas y relieves prehispánicos, sin embargo nueva
mente la estilización simbólica mas sobresaliente corrió a cargo 
del maestro Chávez Morado al igual que en el caso del Centro 
Médico Nacional, quién en la casa de Can1íl desarrollo un jaguar 
que es la estilización simbólica de Telratlipoca, que re¡nesenta 
al cielo nocturno entre otras cosas. !Ver pp.4'/-!JO) 

Integración con la naturaleza: 

Gracias al manejo de amplios cancele1 de pi10 a techo se logró 
que el interior se integrara al exterior, a'ii mismo la'1 casas se 
integran a la naturalela a través de 101 materiales con los quP 
están construidas, como lo es la piedra volcánica, 1iendo so
bresalieme también el manejo de la j<.rdinería en ambos casa<. 
ya que en estos jardines se recrea el l!ll'dio na1ural crrcun
dame. (ilusrraciones 248. 250.251) 

Predominio del espacio abierto: 

El predominio del espacio abil'rto es otro de los fac1ores que 
favorecen la integración de las casas con la naturale1.a. y<1 que el 
espacio artificial formado por la1 casas l'S menor al espacio libre 
de los jardines. lllumaciones 248, 250, 252) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 

Por su parte las cam, gracias a su carácter funcionalista se 
desarrollaron con una claridad absohna que es propiciada por el 
manejo de la linealidad con la que se caracterizo el funcio
nalismo, de tal manera que las casas y sus espacios están 
perfecta y claramente delimitados. (Ilustraciones 248.250) 
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Predominio de la horizontalidad: 

En este caso y nuevamente gracias al manejo funcionalista con 
el que se desarrollaron las casas. es predominante la horizon-
1alidad, como se aprecia de una manera más clara en la casa de 
Cantil, ya que em le demrollo en ba1e a un esquema lineal, 
sin embargo y a pesar del esquema centralizado de la casa de 
Súdül e\ notoria su horilontalldad; en ambos casos Ja 
horizontalidad de propiciada por el manejo de sus propor
cione1, siendo la horizon1al la de 111;1yor dilatación 
(llumariones ?.·18.250) 

.. ,-\;...,, 
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Relación dinámica de la composición: 

El dinamismo de las casas es resultado obvio del predominio de 
la horizontalidad, ya que con este se dilataron las proporciones 
en sentido horizontal. generando una perspectiva que inyecta 
dinamismo que es propiciado por el manejo de los espacios, al 
cerrnrlos y abrirlos de una manera que imprimen el interés por 
penetrar en todos y Cílda uno de ellos, esta sensación es 
aumentada por el manejo de de;niveles y por el juego de 
voli1menes de las cam. (ih1straciones 248, 250) 

Integración plástica: 

La integración que se busco loqrnr en ambali casas es lo más 
sobresaliente de los proyectos a pesar de que esta integración 
hasta cierto punto pareciera ser simple ornamentación, sin 
embargo recordemos que son proy.,ctos modernistas a los que 
se les integro la decoración con la finalidad de nacionalizarlas y 
romper con la frialdad de los cajones racionalistas , de esta 
manera en ambas casas se trato de lograr esa integración 
plástica, para lo cual coopemon diversos artistas plásticos de 
renombre como el maestro José Ch.ivez Morado, Francisco 
Súñiga etc. (Ilustraciones 248, 250) 
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Ilustración 251 ACCI!"' pnropal de~ rasa de Súdld 
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CONJUNTOS HABITACIONAU:S 

En la década de los 50's se desarrollaron diversos conjuntos 
habitacionales, pero por sus características de integración 
plástica con la intensión de retomar la tradición artistica del 
pueblo mexicano y dar con ello a Jos conjuntos un sentir y 
carácter nacionalista con referencias prehispánicas, sobresalen 
ante todo, el Celllro Urbano Preside111e Juáre1 y la Unidad 
Habitacional Independencia, en los cuales desafortunadamente 
la referencia prehisp,inica hiisicamente se limi1ó en Sl1r elemen
tos decorati\•os que complemenlaran a Ja arquitt>Clura, con la 
excepción de la plaza con foro ;11 aire libre de la Unidad 
Independencias, que fue diseñada a la manera de las plata de 
los centros prehispánicos. con plataformas, taludes. e1c,1linata1 
y flanqueada por elementos arquitectónicos que son los que le 
dan forma (llustr. 253) 

"' • •r1 
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lluslraoóo 253 Plaza pnnopal de~ Un~a:I lndependenoa 
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CENTRO URBANO PRESIDENTE JUÁREZ, 
1950-52 

Mario Pani, Félix Sánchez, Salvador Ortega, Jenaro de 
Rosenzwjey, J.Górnez Guilierrez Carlos Mérida. 

El Cenuo Urbano P1esidente Juárez se encontraba ubicado 
en la Av. Cuauhtemoc y Coahuila, frente al parque América. 
este cenllo urbano íue una coml1CUt1ncit1 inmediata del conjunto 
u1bano ¡11esidente Miguel Aleman. pero en el caso del conjunto 
Ju;ilw, se contaba ya con doce d1lert•ntes tipos de departa
mentos il d1fe1enc1J del coniumo Aleman que única-mente 
contaba con cuatro, este aspecto p1opicm una mayor variedad 
1·olumétnca en el conjunto Juá1ez, el cual acorde con las 
tendencias de integración plástica. con las que Mario Pani 
comulgaba muy bien corno lo demuestra la constante integra
ción qm• hiuera de escultura y pintura en sus proyectos, como 
en el coso del Come1vatorio fiacmnal de Música 11944-46) en el 
que la escultura mcorporada a la a1qu1tectura es moderada con 
lineamientos clásicos (llustr. 254), en este sentido de 
integración plástica se destaca la Normal de Maestros (1945-48) 
donde Pani propicio y desarrollo ampliamente la integración 
plástica. corno lo demuestra el foro al aire hbre con "la alegoría 
nac1orlill" de Orozco como fondo. En este foro de cierta manera 
las columnas de los edificios que conforman y enmarcan al 
foro, !nen podian ser una estili1ación de serpientes (llustr. 255). 
5111 olvidarnos de 1;1 integración enue escuhura, relieve y 
arqu1tectuia desanollada por los alto relieves del frontispicio de 
Ja fachadJ principal. obra de Luis Orti1 Monasterio.(llustr. 256) 

De esta manera para poder desarrollar los motivos plásticos del 
Con¡unto Juárel, se contó con la participación de Carlos Mérida, 
quien se encargó de la decoración tanto de los muros exteriores 
como los de las escaleras y los carriles subterráneos y la 
guarderia infantil. 

:¡ 
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l'<1ra Pi de1arrollo de los mot11·01 pla1t1cos Carlos ~lérida 

"comulto vanos autores como Miguel León Portilla. Alfonso 
Ca'Jo. Ángel Ma Ganbay, para preci'Jar b1Pn los personajes y los 
hl\tonco1 que quería contar La 1nterpretac1ón estilizada del 
mundo precolomhum penrnuo al maestro sintetizar los 
Ple111ento1 pla1tico1 fundamentale>. eludiendo la copia fiel de 
la\ fiqurali y relieves anuguo~ sin embargo Ja esencia de las 

1.1trP1 p1t>l111p.inira1 e11aha ah1. a tal qrado que los albañiles se 
reÍl'llJll a l.1 obra como los "aztec.11 .. •;, illustr 257) 

De p1ta ni.mera la decor.mon de los edificms quedo realzada 
con figura1 si111ból1Ca1 extraídas de la mitología prehispánica 
que fut•ron geonwtrt1.idas. ahmaídas y cortadas del cemento 
vivo a manera de baJO relieves ilh1>tr 258), donde sobresalen 
las figuras de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Coatlicue. 
Xochiquetzal y Chalchiuhtlicue. así también es notoria la re
presentación de la leyenda del Quinto Sol y del Popo! Vuh. 

129 Alfonso Soto Soua. Carlos Mérida su obra en el mu!t1fam1liar 
.ltii!ll. Is s s T.E. Mé11co 1988179 p l pp. 11·13 
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UNIDAD HABITACIONAL 
INDEPENDENCIA, 1959-60 

AlejJndro Prieto. José Mariá Gutiérrez, Francisco 
f¡lpem, Luis Ortíz Monasterio. 

Por su parle la Unidad Independencia desarrollada por el 
Arq. Alejandro Prieto y José Gutiérrez contó con la colabo· 
ración de FrJnci'co Eppen,, quit•n de manera similar a la 
reali1ada por Mé11da en el Conjunto Juárez. decoró los balcones 
de la Unidad Independencia, con c111l11acionc1 retomadas del 
mundo de la naturc1le1a y t.111 P\pecial de las a\'es, que hacen 
alm1ón a IJ1 rep1esen1acmne1 pláslicas que hiciera de estas el 
mundo precolombino 

Pero a d1ferenm de• la técnica empleada en el Conjunto Juárez 
por lolénda. basada en el ba¡o relieve. el la Unidad lndepen· 
dencra Eppens retomó el empico de mosaicos multicolores como 
lo hiciera en et mural (mosaico) de la Ciudad Universitaria. 
(llusir 259) 

Paralelamente al trabajo desarrollado por Eppens, en la Unidad 
Independencia se rnmó con la participación de Luis Ortiz Mo· 
na11erio, quien desarrollo la plaza cívica, en la que plasmo 
diversos elememos yla1tico1 retomados del arte prehispánico, 

como las serpientes que sostienen la techumbre del foro. simi· 
lares a las del templo de los Guerreros en Chichén llzá. los 
discos que adornan el muro poniente de la plaza y la serpiente 
que resguada la fueme principal 
(Ilustraciones 260,261,262) 

'Es!e lpo de CXJ!umnas ram~ '1.orcn ulihajas en el acceso a~ ¡:laza pmcipal del 
ll''l!U!Und~ 
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LUIS ORTÍZ MONASTERIO 

En esia ocasión considero imponante señalar la obra 
cronológica de Monasterio, ya que este anista fue uno de los 
principales precursores de la referencia prehispiÍnica en la 
escultura que a su vez se manifestab.1 en la a111uitectura, 
recordemo~ que con elementos pliisticos se buscó da1 a la tlr
quitecturn un sen1ido nacionalista, de e'itíl maneM ••t'lllO"i 'u 
míluencia en la Escuela Nacional de Mae1t10>. con 101 relieves 
del frontispicio de la fachada principal (1!111tr 2~6). en el 
bosque de Chapultepec desarrollo la fuente de Nl'1ahualcóyotl 
(lhtstr. 263), sin olvidar la rnlumna de Centro Mt>drco :ianor1o1I 
lllustr. 26•1) y la escultura de Quet1<1lcóatl en la lJ111d.u! 
Independencia (llul!r. 265) que se encontraba dentro del 
programa de la plaza cívica que tuvo a su cargo.(Ver p 203) 
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El ámbito social de la década de los sesentas, est.1 marcado 
por dos acontecimientos que quedaran grabados en la mPmoria 
de los mexicanos; el primero es el de.1pertar del pueblo 
mexicano, (principalmente de su juventud) en busca d1• una 
mayor apertura democrática y 1ocial. que dio origen al movi
miento del 68. Mol'imiento que fue drasticamente reprimido el 
2 de octuhre de 1968. cuando fuer¡¡" armada1 irrumpieron 
violentameme co111rn la concentracion de personas rt•unida~ Pn 
la plaza de la'i Trt>'> Cultura'i, 'iin t!mharg.o como Jo se1ialarJ 
Velasco Pi1ia "la lul surgida de l.i noche de Tlatelolco 
alumbraria t>I camino de Mexico a lo larc¡o de los milenio1." 

Por otro lado 10 el.is despues de este acontecimineto. en PI 
estadio olímpico dt> C.U se inagurahan los juegos olimp1cos que 
significaban la oportunidad de mostrarle al mundo los valores 
de la cultura mPx1c;111a 

En lo referente d ll1 a1quitectura de\arrollada en e\lil década. 
alguno'i arquitecto\ la deOnen como la "imagen de l:''itado", 
afirmando que e1ta se debe a la intensión gubernamental por 
manifestar IJ e1tah11idad y progreso del t¡ohierno; a1i como del 
pais, de esta manera t•n 101 proyectos desarrollados por t•I 
estado se pidió a lo\ proyecti\lil'i "a plantear una nueva plás· 
tica que i,m de1.idei1;ir la'> aportacione'i de la'i comentes 
vigentes. sea call.ll de otorgar originalidad y prewnrn histó
rica al rt:i~¡imen de las patrocina. Con diversos matices de 
forma, e11ta condinon \e mantiene viq1mte hasta la fecha. y de 
ella podria debe"e el hecho de que su elemento "11tantivo es la 
exaltación de la monumentalidatl.''') donde como lo señalara 

Carlos G. Mi1ares Bracho, el edificio para la escuela de Ballet 
Folklórico de México desarrollado por Agustin Hernandez; así 
como el Museo Nacional de Antropología e Historia de Pedro 
Ramirel Vazquel, anuncian y marcan un nuevo manejo fonnal y 
plastico que influira de manera importante en el desarrollo de la 

"'Enrique X de Anda. !NlQéLU.!JiAr~y~~Y.!L!!!t!JH!!.l· GG 
Espa~a t9911213 p J pp 2t0 

Carlos G l.l11aies Bracho en 'A1quilecluta de Nues110 
Tiempo.· Cuarenta Siglos de Arte Mexicano. Arte Moderno 
y Contemporáneo. Tomoll Edil Herrero. llalla 19811186 p )p 333 

arquitectura mexicana. principalmente en la década de los 
setenta. De esta manera 1urgen algunos de los drquitectos que 
plantearon el cambio para la nueva generación de Ja arqui
tectura contemporanea · como· Aq1min llernández. Teodoro 
Gonlálel de Lecin y Abraham Zabludowsky, que desarrollaron 
una armonía sob1ec;aliente en PI m,rnejo de los espacios exterior 
e mterior al re1111Prp1etar a I• ma111•ra Le Corbu1iana elementos 
de nue\tra cultura arquitectórncJ ancestral. sin olvidar el 
trabajo reallrnlo por Pedro Rami1ez Vázquez Sin embargo 
todavia en alqunos ca101 muy pa111culares per.iste la intensión 
e1et.,1oqr.ifica de ll'lomar e 1111ertar copias de la plastica 
preh1c;pilntca. como se mue'itra en el siguiente casa ubicada en 
la esquina de M1ramonte1 y Castell,mos Quinto 
illustrariones 266, 26'/) 

l1Js::-a:iOn ~M Casat1a~:a:i6rloeCas:~:a"IC's0 .. ,~ioe~ C'l)'I 

Car.a'~ M.raey~es 

llustraoón 267 Detalle de la casa de Cas!ellal"l()j Quinto 
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PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 

Dentro del ámbito de la arquitectura nacional. así como de 
diversas actividades pí1blicas Ramírez Vázquez es uno de los 
personajes ll'':- destacados y sobresalientes, quien en la década 
de los cuarenta inicia su ardua labor en favor de la sociedad 
mexicana, siendo en esta década cuando materializa Jos 
postulados del maestro O'Gorman, con IJ construcción de 
treinta y cinco mil anlas prefabricadas. Ya que Ramirez ViJz. 
quez al igual que O'Gorman y Enrique Yáilez comparte el ideal 
de servir a la socieJad con una arquitectura que responda a sus 
necesidades, como lo a manifestado a través de su obra arqui· 
tectónica, que parte d1• un postulado en el que exp1eso· 

"En mi 111,mer,1 clt1 /l.m1r mmca he orído 1'11 /,1 
arquitectura de autor. en Ja arqwtectura qut• tie111• tm 
se/Jo y dice: mir,1 esa tis cli• fu/,mo d11 t.1/. Eso t'S para 
el pimor. para el artisr.1 p/Jsuco, para el pot'la cal 1·1 11 

t1s 1Mtural, pt...>ro ¡urd 11/ 11n¡11iwcto 110. pon¡m• la 
finalidad 110 es sen-m·1~ de t•J/J smo sen·rr cv11 eJ/a .. ni 

Poste1 iormente en la década de los cincuenta participó en el 
conjunto más importame de esla década. donde colaboro en el 
desarrollo de la Facullad de Medicina, donde trabajo con 
Francisco Eppens. sin embargo el Museo )iacional de Amropo· 
logia e Historia desarrollado en Ja década de los sesenta, se 
puede considerar como su obra cumbre, en la que reafirmo su 
calidad, compositiva, plástica y técnica. 

Sin embargo, y a pesar de no querer realizar una arquilectura 
de autor, Ramirez Vázquez a desarrollado una arquitectura 
propia, es decir una arqitectura que le es característica y muy 
propia a un grado tal que se a convertido en una <irquitectura 
de autor, que se caracteriza emre otra~ cosas por su sencillez y 

fuerza como la definiera Robet Auzelle: 

"La sencillez se manifiesta por la perfecta adaptación del 
programa y por el respeto inteligente y sensible al terreno. La 

11
' Pablo Quintero. 'M.Mel!lli11Jt~n.J1.fil~~ill-· 

• u A M ·X 1990. Mémo. 1669p1 PP 539 

Presidente de la academia de Arquitectura de Francia 
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fuerza surge de un talento que busca con toda naturalidad su 
inspiración en el pasado arquitectónico de su país natal a fin de 
dominar mejor las 1écnicas con1emporáneas". 

"No por ello debe suponerw que aspiramos a expresarnos con 
fórmulas arcaicas. el respeto a la tradición y por lo tanto a 
nuestra cultura. debe con\i\tlí en con!>ervar esos valores 
mediante Ja aplicación de soluciones contemporáneas propias. 
En esa labor deben hermanar~e las constantes culturales, las 
técnicas actuales y el paisaie. con Ja sausfacción que ha de 
darse a las necesidad"s contempor,ineas en los espacios en que 
vivt el mexicano."n: 

Pero ante todo e1ta arquiwctura es "propia" como ya fue 
seilalado anteriormente, ya que sr bien aprovecha las ventajas 
tecnológicas y científicas de la modernidad de los paises 
desarrollados. los emplea incorporándolos a su arquitectura, 
que conserva un lenguaje íntimamente relacionado con nuestro 
país, a Jo que Ramirez Vázquel seilala 

"En la medida en que la tecnología va avanzando y los temas se 
van haciendo mas específicos, más conocidas son todas esas 
carencias nuestras; la arquitectura mexicana se va definiendo 
de esa manera. pero no como una dominante porque paralela a 
esa inquietud legitima de expresarnos, de rescatar nuestra 
identidad. surge también Ja copia de las corrientes de la 
arquitectura internacional que se ven el las revistas. Así, un 
gran grupo de arquill'Ctos contemporáneos se dedica a realizar 
en México lo que se realiza fuera 

Eso se sigue haciendo 

No pierdo Ja esperanza de que eso sea pasajero aunque todavía 
hay mucho prurito de estar haciendo las cosas en México como 
se hacen en Dallas."'" 

·~ Javier P1zarro y Claudia Scnroeder. Ram!rez yazgue:. Garcla 
m Vald!s editores Mé11co 1990 1169p1 pp 6 

Pablo umlero Modernidad en la Arau1!ectura Me!1cana. U A M ·X. 
Mé11co. 1990.1569 p 1 p 546 ·¡ 



Por lo cual Ramírez Vázquez retoma el lenguaje plástico, 
espacial y compositivo de la plástica prehispánica, al que 
renueva y recrea con los avances tecnológicos, científicos y con 
la nueva visión plastica de nuestro tiempo, generando de esta 
manera la continuidad del legado ar11uitectónico que nos han 
heredado nuestros antepasados, para que a su Vel los hl'rede
mos a las generaciones futur1l\ con un lenguaje que manifiLllite 
la modernidad (cultural, técnica. cil'ntifica. etc.) en la qul' 
vivimos. De ei;ta ma1wra Hamírel V¡ízqutY recrea lo., ¡1specto'i 

formales que han pern1a1ll'cido en l.i .1rquitectur.1111ex1c<ma a lo 
largo de los '>iglo'\, como lo son lt1 pt~o,an!el, "la conwpción 
generosa del espacio. el relipt.ito por ~1 color y la textura de loo, 
materiales y el '>l'lllido audaz y permanente de su con<.i· 
trucción."'~ Esta teoría y principios los dejó pl.1s111ados en el 
Museo Nacional de Antropología e Historia, donde a travPs de 
sus volúmenes \' formas modeladas por la líneas y tex1uras 
evoca nuestro pasado con medios modernos. 

llustraoón 268 f ildlada ponopal d~ Museo Nawial de AntropoOo¡ia e H,11ona 

ll4 Pedro Ramirez Vázquez. Ramirez Vhauez en la arauqectura 
!!lll!ilni· Diana, Mé11co. p 257 

MUSEO NACIONAL DEANTROPOLOGÍA 
ElllSTORIA 1963-64 

Ramírez Vázquez. Rafael Mijares, Jorye Camuzano, 
Jorge Gon1.ález Camarena, José Chávez Morado, 

Raúl Anguiano, Rufino Tamayo. 

El Museo N.1cional de Antropología e Historia es un con
junto en el que se lograron resolver una gran diversidad de 
neresidarles \' "problemas". que surgieron desde la decisión 
para su ulncac1ón en el bosque de Chapultepec. pues no se 
podiJ irrumpir vmlentamente con un edificio de gran monu
memalidad que contra">tara y ha.,ta cierto punto recharaza al 
contexto narnral que le rodiJa. tampoco se podía romper 
1·wlentamentP con el medio, el museo debería resaltar de él, ya 
que de no ser así. se corría el gra1·e riesgo de que el museo se 
perdiera en la vegetación que lo circunda. De tal manera que, 
en primer lugar se logró la mtegración del edificio con el medio 
natural. al generar un proyecto horizontal. que permite 
relacionar su altura con la del bosque, no rompiendo con la 
horizontalidad de éste. a la vez de que el proyecto fue frag
mentarlo exterior e interiormente en cuatro cuerpos, para 
¡ll'rnmir el transito visual del interior del museo hacia la 
vegetación exterior. 

Por su parte para enfa111ar al museo \' que ~ste no perdiera 
presencia en PI bosque. prunero se genero una plaza (que nos 
recuerda el binomio pl.11a-piramide de Ja ar11uitectura prehis
p.\nica). qLll' pPrmite enfat11 . .ir \' enmarcar la fachada principal 
del edificio sin romper drá'>ticamente con el medio que le rodea; 
en segundo lugar se maneiaron los volúmenes de su fachada 
pnnripal de llllJ manera 1110111111wntal bJsada en el manejo de 
sus propornones así como rle 101 m.11eriales empleados dándole 
monumentahdad \' pPsantel v1111al que se ve reforzada por la 
111corporJción de un puente a de11111·el que aumenta el efecto de 
monunwntahdarl al salir de él. a su v1•z las escalinatas refuerzan 
la referencia preh1Sp.1nic.i. complementando la dualidad 
formada por la plaza-p1r.\mide con ellas. que aluden claramente 
'' las e"alinatas prehispanicas lllustr. 268) 
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Esia monumentalidad se encuentra expresada 1ambién en el 
interior, con el manejo de grandes volúmenes que se mani
fiestan en los edificios que circundan la plaza y intei ior, así 
como en el enorme paraguas que pro1ege a los visi1ames de las 
inclemencias del tiempo cuando estas ~e presentan. pero sin 
cerrar el espacio, ya que ~ienera una SL1mación de lilwrtacl que 
hubiese sido dificil dt' logr.1r con otra solución. de tal m.1nern 
que se genero un espario a cubierto pero sin cerrarlo. flllt''i cleJa 
gran libenad visual. 

Es precisamente en relación a la compo'iición arqmwctónira del 

patio interior y ele 101 ediflcio1 que lo conforman. clomle t•ncon
tramos claramentP reflejada'i la'i ref1•rt111C1J1i ;1 l,1 pliÍ\tica 
prnhi,pánica, como 

La es1ilización simbólica, repre,emada por la ct>lo1ia de 
elementos tuhulare'i que simbolilan ~Prp1Pnte\ quP a'iciendtin y 
descienden; el pn~!ominio del espacio .1bier10. la delinlllación 
clara de lo' espacios y elememos, los cuales cuenlan con 1·alor 
propio; el predomimo de la horilOntalidad, el pquihbrio 
simétrico de conjumo. la relación din.imica dl• su composiuón y 
la integración ¡ilarnra, de esta manera 'ie aprecia una a1quitec
tura nuPVíl y contemporánea. pue'i de Ja plástica pwhisp;ínica 
se exirajo la concepción y principios. mi1mo1 quP se 
desarrolla1on con un lenc¡uaje y lt•cnolor¡ia mod"' no1, .1 lo que 
Ramirez Vlizque1 ~Pf1ala 

"He querido comervar en el patio. i;in ninguna 111111aclon ni 
repelición. la< proporciones y el criterio e1tetico de l,1 
arquitectura maya; una planta baja sobria y apaciblt• y un piso 
superior salienie. son sus claroscuros que hacen jugar a l.i lut y 
a las sombras.'' 131 illustraciones 269. 270) 

135 Glusbe1d Jo1ge, 'Pedto Ramt1e1 Vlzquez. • Seis Argui)ec101 
~ Edil de a11e Gaglianona. Argenlina 1983IBBp1 p 60 
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llustraeio~ 272 De!a ·e de ios ed:':cios Ce ,,1.Jn:e A~ea., 

llustraoón 273 Detalle de ta libertad y Huidez e11slen!e entre lo5 edrficios del Museo 

De esta manera vemos expresada una sobresaliente compren· 
sión y reinterpretación de la plástica prehispánica aplicada en la 
arquitectura conternponinea. ya que pareciese que las 
proporciones de los volúmenes y sentido plástico del edificio del 
Gobernador de Uxmal (con un cuerpo li10 en planta baja y un 
cuerpo 1upenor decorado), hubiesen 1ido transportados al 
mmeo con un compii~ de alta precisión con sus respectivas 
diferencia;, pues en el e<M del museo debido a las necesidades 
de las salas. la parte supenor no es ciega. para lo cual se 
empleo una celo1ia de serpientes esulizada>, sin embaílJO 
compositiva y fundamentalmente se re1peto el contraste de 
textura1 entre l.i pure1a de la planta baja y la volumetría 
pla111ca de la parte superior (!lumacmnes 269, 270) 

Snnult,inearnente. en relación ala composición del conjunto de 
edificios que conforman el gran pallo o plaza central. esta 
composición w relaciona directa y claramente con los esque· 
mas compositivos de la arquitectura prehispánica. donde se 
limitan los espacios sin cerrarlos completamente al dejar liber
tad visual y peatonal a traves de ellos. logrando de esta manera 
una íluidez espacial entre el interior. exterior y el medio 
ambiente. De e'ita manera se continuó con uno de los valores 
que a permanecido en la arquitectura mexicana a lo laílJO del 
tiempo. corno lo podemos observar desde el Cuadrángulo de las 
Monjas. en Monte Albán. etc. donde los elementos que 
conforman al conjunto no se cierran en las esquinas para dejar 
libertad. fluidez y cominuidad espacial. (llustraciónes 271. 272. 
2'/3) De esta manera vemos como en el Museo se realizaron 
diferentes llpos de referencias a la plástica prehispánica. que 
Vílll desde la composición general hílsta los detalles de los 
plafones como es demostrado en el libro de Javier Pizarra y 
Claudia Schroeder. de los que se destacan 
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Por su pane el aspecto simbólico esta expresado desde el acceso 
principal del Must'O, sobre el cual se localiza el Escudo Nacional 
que vigila y nanquea la entrada (llustr. 283), este acceso nos 
recuerda el empleado por Amiibilis para el pabellón mexicana 
de la Feria de Sevilla en 1929 (llustr.128), pues ambos casos 
pareciese que fupron in.,-piraclos por el edificio anexo al 
Cuadriingulo de las Monjas en Cbichén ltzú (llustr 127) A su 
vez el simholio;;rno conll•nido en el mu'ieo también sl1 observa en 
la representación de los cuatro 1•lenwnto' el fuec¡o por la 
parrilla (en la que i.in orit'iione.,- e'ipeciales 'it~ c¡uPlllil cop,11). el 
agua del e'>tanque, i;i\ aire w encuentra rl1present,1do por el 
caracol (Ver pp. 224,225) y la tierra se represento con el iirea de 
piedra color ocre. (l1111tr. 274) 

,, ~.:: ~ w 

-;::-~·.-;.:o-:· 

l'ustraCt6n 283 Acceso pnnc·pa1 del M~seo tO!l el Escudo Na:iona1 v19: 1anjo la entra:la 

En el Museo es sohresaliente también la intec¡rnción plástica 
que se logro al conjugar el trabajo de diversos artistas plásti
cos, tecnólogos, escenóc¡rafos y disei1adores que colaboraron en 
la creación de esta obra, que e.,- un ejemplo de alta calidad 
plástica, estructural y funcionalidad. Pero siguiendo con el 
aspecto simbólico que se encuentra presente en el Museo y 
entrando a su vel en el punto de la integración plástica se 
destaca el paraguas cuyo "desarrollo escultórico sigue una 
composición simbólica. Sus ejes apuntan hacia los cuatro 

puntos cardinales y en cada uno de ellos se representa un 
aspecto distinto de la historia de México."'" 

En esta obra realizada por los hermanos José y Tomás Chávez 
Morado dejaron plasmado en su base el pasado prehispánico 
con la dualidad del ác¡uila y el jaguar que son separados por la 
t>1pacl,1 que rep1e\enta la co~qui\la y elapa colonial. esta se 

incru\ta en bai;e de una ceiba . la cual l'H su parte superior se 
trd1r;forma l'll loli IO\trO'S hi.IW de nuesuo mestizaje: el indígena 
y l'i e1pai1ol, 'ºble los cuales se posa el emblema del México 
actuJl 1ep1e~entado por el escudo nacional 

En el lado oeste de la columna se rt•ptesl'nlo la proyección de 
México hacia el mundo, que se imcia con la expedición 
mexicana a las tslas F1hpinas; de esla manera podemos obser
var una 1epresentac1ón del áyuila a la manera prehispánica 
sobre la cual se coloco un Sol Poniente que emerge de una ceiba 
qUl' a la altura del fuste está cruzada por una vigueta de acero 
en cuyo centro se locabza la Rosa de los Vientos, conti-nuando 
em ceiba se abre a la altura del capnel ciando origen al símbolo 
de la fusión nuclear .. "sobre el que un hombre se apoya con los 
brazos extendidos y las entrai1as descubiertas, al hombre lo 
enmarcan dos ramas de olivo y una paloma para significar su 
entrega tola! a la pal 

En las vims No11e y Sur st' rt'pll-se111a la lucha del pueblo 
mexicano por su hbertad En ambos costados aparecen tres 
armas que hieren al cuerpo de la columna, cada una 
corresponde a una de nuestras tres grandes etapas: la de la 
independencia, la de la refonna y la revolución agraria.""' 
lllustr. 284) 

'" Ja"er Pim10 y Claudia Schroeder, 'Ramltez Vlzquez'. Gatcla 
, Valdés edilo1es Mélico 19901269 p.] pp. 30. 

Símbolo maya de la fundación de los pueblos. 
117 Javier P1zarro y Claudia Schroeder. 'Ramlrez Vizquez•. Garcla 

Valdés editores Méirco 1990 (269 p] pp. 30. 
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Por su pane en el interior del Mt1.1eo se contó ron la parti
cipación de artistas de gran calidad que colaboraron con obras 
de diversos tipos, que a pesar de sus diferencias contaron con Ja 
referencia a Ja plástica prehispánica como elementos comtin 
entre ellos. De estos se destaca el 111ural del 1·estibulo principal 
de Rufino Ta111ayo, en el que represento Ja lucha entre 
Quetzalcóatl y Tmatliporn (llu>tr. 285, ver pp. 36,4'/,JO). con 
temática ~imilllr pero 1111\ densa en simboli)mo el maestro 
Chável Morado clesilrrolló el 111ural de la sala de Mesoamerica 
(llustr. 286). por su parte Matías Goeritz desarrollo un mural 
formado por lalOS ele ixtle ó yute de diversos colores y 
tonalidades. como homenaje a los t1rtesanoi.. mexicanos (llustr. 
287), a manera similar el mural ele Carlos Mérida retoma y 
refleja el colorido de Jos lluicholes (llustr. 288), por su parte el 
mural del maestro Gonzálel Camarena muestra Ja fusión de 
todos Jos pueblos en una sola raza universal (llustr. 289), 
finalmente Ratil Anguiano representa el simbolismo mitológico 
del maíz y Ja humanidad. (llustr. 290) 
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11ustra:ión 256 M.,rar de c.~ .. hez ~~.no 

Por todo Jo anterior el ~luseo se conviertt• en un rerdadero 
legado para el ~.1Cx1ro del presente y el del futuro, \' como Jo 
sei1ala Enrique X. ele Anda·" .ha 1·p111do a ser al paso del tiempo 
uno de Jos ed1ficms más d1stmgu1dos de la moderna cons
trucción mex1Cana donde .. la escala del Pd1ficio. Ja presencia de 
materiales de alto contraste por su acabado y textura y el 
minucioso cuidado en la solución de los detalles, han conferido 
a este edificio de inobjetable calidad plástica, múltiples 
reconocimientos internacionales.""' 

138 
Enoque X de Anda. Historia de la Argu11ectura muicana, GG. 
Espana tl9S ¡m p) p. 2t2. ·¡ 





Proyecto: Museo nacional de Antropología e 
Historia. 
Ario: 1963-64 
Autor: Pedro Ramirez Vázquez 

Estilización simbólica: 

En el museo es sobresaliente la esrililación simbólica que 1e 
realizó en la cancelería de las sala1 superiores, ya que esta 
canceleria se a~emej.1 serpienre.s en un recorrido bidireccional. 
ra que es moro ascendeme como de1cendente; a la par de e\ta 
estilización, en el 1u11io cen1ral 'e Pllcuenmm represenrados los 
cuatro elementos, así como el simbofi;mo conrenido en Ja 
columna del paraguas. (llustr. 271) 

Monumentalídad y/o pesantez visual de Jos elementos: 

El manejo de la monumentalidad l' pe1anrel virnal del e<l1fiC10 
se aprecía de lHhl mtut~ra mlii; clMa y evidenie tm 'iU forhada 
principal, que por el manejo de sus proporciones y m<11eri.1les 
empleados se evidencia el predominio del 111aci10 sobre el v.1no 
confiriéndole de esta manera pesanrez vi,ual a la fachada del 
museo; '"í mismo la monwnenl.ilid.id ll' w refo17ada por la 
plalil de acceso y por fa11 escalinata' que Pnrnarcan y enqran~ 
dm·n el acmo. lllu11r. 268) 

Integración con la naturaleza: 

La intec1r.ición del <'dificio con el medio ci.1cur.1I qtw lo rodea se 
logra, en prinwr luc¡ar por el de\imollo honmnt.11 del proyecto, 
re1petando de esca manera la illlur.i y horimmal1clad del medio 
natural; par1df1lamente a ello el Mu'ieo se inteqr11 al medio 
naruraJ ¡.' e~le a '>U \'tY se inregrn aJ mu~eo a traves dt• J11 liber· 

1ad visual que se dejo w los vanos del mu1!'0 (llum 2911 

Predominio del espado abierto: 

El predominio del espacio abierto es evidente desde su ex1erior 
con la plaza de acceso, así mismo en el interior este predominio 
se manifiesra por la gran dimensión y proporciones de la plaza 
imenor que sirve de vescihulo a 1,,, salas que conforman a esta 
plJJa; e1t.1 pla1a ;1 pesar de contar con un gran paraguas que 
pro1ege <1 los 1·i1i1an1es de las inclemencias del tiempo, no 
nerra la lihenad füual y por su alcura no genera la sensación 
de cerrarlo ó de reprimir el espacio llluwaciones 268, 274) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 

l'or su pane la delimitación clara y precisa de los espacios y 
ell'llienro1 1e ve propinad¡¡ por el manejo lmeal con el que se 
desarroJl,,ron los elemenros. así como por el manejo volumé· 
meo en base a figuras trapezoidales simples. Todo ello conju
gado dio como resultado una pureza 1·olumétrica l' espacial que, 
como lo señalo R.1mírel Válquez hace referencia a los centros 
cemnoniJ!es prehisp.inícos. (llustr 274) 

llustrrAn 291 Vis:a ato-ea del muse.:i 

Valor autónomo de los elementos: 
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Así mismo y propiciado en gran medida por Ja delimitación clara 
y precisa de Jos elementos, estos cuentan con valor propio y 
pueden ser apreciados y valorados de manera aislada al 
conjunto sin que pierdan valor; incluso se puede serialar que un 
los elementos que conforman al museo se encuentra mani
festada la esencia del conjunto. IJlustr 274) 

Predominio de Ja horízonlalidad: 

El museo corno se menciono desde un principio fue di,eñado 
corno un proyecto horizontal para no romper con la hori1on
talidad de su entorno. De esta manera el museo se desarrollo en 
base a cuatro trapecios plenamente horizontales que enmarcan 
un patio interior. La horizontalidad de Jos elementos se ve 
refor1ada por las franjas estructurales que enmarcan al segundo 
nivel, así como por el cerramiento horizontal que corona a los 
edificios. (llustr. 274) 

Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos: 

El equilibrio y simetría de tipo espejo del museo se puede 
apreciar desde su planta, y en alzado pareciese que el proyecto 
siguió un eje simétrico que se trazo desde las escalinatas 
exteriores cruzando el edificio hasta Ja sala mexica. de esta 
manera vemos corno a Jo largo de este Ja composición es 
totalmente simétrica. ya que Jo que aparece de un lado de este 
eje es reproducido del otro lado. (Ilustraciones 268, 274) 

Relación dinámica de la composición: 

El museo por su dilatación horizontal adquiere un dinamismo 
volumétrico en su composición que se ve refor1ado por Ja 
linealidad y pureza de sus elementos. que en conjunto forman 
un espacio de gran dinamismo que atrae e invita a recorrer el 
museo. a su vez esta invitación se ve reforzada por el manejo de 
los vanos. (Ilustraciones 274. 291) 

Integración plástica: 

La integración plástica rn el museo logro gran desarrollo y 
calidad, ya que en el se funden las anes plásticas formando un 
todo indisoluble, como Jo demuestra el relieve del escudo 
nacional del acceso principal. Por su pane en Jos edificios que 
conforman el patio interior es sobresaliente el manejo de las 
celosías formada por elementos tubulares planos. que son 
esculturas de serpientes estrli1adas Este patio interior se 
encuentra complementado por trabajos ecultóricos de alta 
calidad como el paraguas con la columna con relie1·es simbó
hcos y el enorme caracol del estanque y el estanque mismo con 
su vegetación que le confiere gran calidad y colorido al patio 
interror. Sm olvidarnos de los murales que se desarrollaron en 
el interior de las salas y las celosías y plafones 
(Ilustraciones 274, 283) 

Fonna piramidal escalonada: 

Por su pane Ja forma piramidal en el museo fue empleada en el 
vestíbulo principal con una estilización de Ja pirámide de 
Cuicuilco de Ja que retoma el volumen y sentido ascencional de 
sus taludes. (llustr. 280) 
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AGUSTÍN HERNÁNDEZ NAVARRO 

La obra arqui1ec1ónica de Agus1in Hernández se a carac
terizado por el manejo y reinrerpreración que ha hecho de los 
conceplos y simbolismos prehispánicos para aplicarlos en sus 
proyec1os, pero es impor1an1e señalar que su rnso es especial, 
ya que no copia, ni imila y mucho menos la incorpora como 
simple ornamentación, sino por el con1rario, profundiza en el 
comenido plástico y estelico de los elemen1os, poniendo espe
cial aiención en el sen1ido 1rascendente que expresan y 
comunica la pl<isrica prehisp.inic.i a 1r.wés d•• su simbolismo, 
siendo es1e él que rewma y reinlerpre1a con la wcnologia \' los 
avances de nues1ro tiempo. de 1al forma que sin caer en la 
replica absurda de la pl.istira del pasado. l'Xtrae de ella su 
esencia y la recrea con un lenguaje, 1écnica l' tecnoloc¡ia mo
dernos, moti\'O por el cual sus obras esrán a la l'anguardia de la 
modernidad arquitecrónica, logrando de eslíl manera que el 
simbolismo perdure y se preserve pJra las grneracione> fururas. 
tal y como nos lo heredaron nuemos amepasados. 

Esta tendencia y caracrerística de su arquitectura la podemos 
observar riesde su examen profesional (1%•1). con el proyec!O 
"Cemro Cultural de arle Moderno", sobrn el que el nwesrro 
Diego Ril•era seiialo: 

Estas características de la arquitectura de Agustín Hemández 
señaladas por el maestro Rivera, se complementaron poco a 
poco al incorpornr el amor por el paisaje, d dominio de la fonna 
y por consiguiente del espacio, así como el lll<lnejo y 
aprovechom1en10 de la lut y del color en combinación con las 
1exwra1 de lo~ edificios, pero ame roda manreniendo el 
<imboli;mo inmmo en la herencia arqunecrónica de México 
prnh11pámco. "a1i la recuperación de J;¡ herencia cultural 
precolombma '" convierte en una preocupación consranre en 
e11e arr¡wwcro, que ha sabido !riidurn en 111 quehacer los 
fd\9011 autócronos de mimerJ acertad11 y ocwal ... •e 

l'aralelamentt• a ello la arqu1teCH1rJ de Agustín Hernandez se a 
combinado con la prop11e11a arquitecrónica de frank Lloyd 
\Vnghl. quien como ya fue wñalado amenormenle, también 
retoma v \e ms¡ma en la arquitectura prehispánica 
(Verpp 117.1791 

Por rodo Jo amerior podemos estilblecer ciertos paralelismos 
ex1srenres emre 101 maemos Juan O'Gorman y Agus1ín 
l!emánde' como. 

El hecho de que ambos es1an iníluenciados en cierta forma por 
Frank Lloyd \\lright, como lo demueman los diseños de casas 
org,inic.1~ qm• ambos desarrollaron, en el CdlO de O'Gonnan fue 
"1 propia casa (Ver p. 1 n l. \' en l'I caso de Agustín lo es la casa 
Alvarel (J9'/5) r la ca1a Nerkelman (1980) l'Malelameme a ello 
amllos .m¡uiteeros l'Sliin en comra del mercantilismo 
arqu11ecrónico. como puede <1preci,Jrw en rns escritos, para lo 
cual halla co1ej.ir lo 1eilalado por Juan O'Gorman (1·er pp. 178-
185) r lo anunciado por Agusrm Jlern;mdet 

"fn t1ste lNlt 1110. l.l c1rqmt1'(fltr,1 dt• AgumiJ l!t•m,imt~.-.. t'S ll!I 

í1/>0f1r JJJJJ}' Jl)J¡JOll.lJJ!t' t'IJ /J!'l/1 1firw r f.mir dt1 MI p.m. Mé.\ICO, 

por (j/Jt1 llt'lhl las CDJ)t/Jfl()/Jt'S JJO'iJIH',JS" j11Jt'lft1 f1X,)IJJJ11.Jf5t1 dt1!J!Ír 

la planta, wmJ1,11Jo d1•J p10cJr<111J.J 1mJ15f.J d1• awl'nlo nm Lls 
tlfft1s1d.ld1.'S dt'I p.m. }' t,I p1vy11tlu lvgr.1do fO!I las mtitrJil!os 
caustmcm·os ufu.1111ad1•ma~~ /lrn· .mnplt't uuwM rmtDlf.J~. u11.1 
,Jdt1{JJ,JfÍÓIJ COlllpft'f,¡ ,1 1.1 ftl/JCJOll de SUS t1dffjc,roo/J1•S J' l/ll j/J('!)O 

dl1 ~·oltimt'/Jt'S t711 1•) t'.~poo que,¡/ /JJJ\1110 tJl'IJJpo tr.v.1 utl cue· 
ficiNm 1 dt' um1m. qwi ua r.ilr.t t'5t.J<las prt'témos m umr.i otrds 
fJfOdllff/OlJí'S COtltf'lll)'l()f,Últ',lS, }' Slf/ ¡J[flb.lf_qO, t1S{,J tm1du· 

larmemr cot111crarfo nm /,1 9r,m tr,uf1c11í11 pf.í~·rii-.1 mt•.\1r.m,l 

dt•/Jl!O dt• SI/ JJOl't'lf.uÍ }' JIJOfÍt'/1JJIÍ.JIÍ JJalÍJt' J'lll'fÍt' 111/.1.QJll,if 11 l'Sfl' 

conjunto jm¡wu•ctúmro rl1•sfi9ado d1• mm•stro p.1ú: m rn 1•/ 
11em[XJ. 11í 1'11 ,,¡ 1•.1¡MflO /);/<' lt'l/tro 01/1111<1/ dt' Artt' ,l/1llfm10 

es proft1111J,1meme m1wic,111a ü11t•m;1mf'1111• ftmno1ML wmo lo IM 
sido siempu.r, y s1gut.1 s1e11do, M Jtr¡uitt•cllftJ popu!Jr /fJt'XICJJlil. • 
m 

"La arqujfLicwra ni.ice r evolucion,1 pJraieiamente a la dia
léctica real de la hisroria d!'ntro de la acwación armónica el 
binomio d1seiio-soc!l'dad, relación que. en todas las épocas fue 
1iempre directa y per;onal. 1111 mrerés merranuhs:a; es ahora. 
en la época conlempor.inea cuando e11;i .irmonÍ.l se rompe, al 
empet.lf el l!lll•ré1 utilitario y el 1·01\'eM ran impersonal esra 
relación, con>ecuentemenre lo mismo h;i pasado con la división 
del rrabajo. que separa cada l'l'l llliÍI al proyecto de la ejecución 
y a la reoria de la prácrica 

l)~ laurse Noellé. Aavslín Hernándtz. U ti A M Mé-11co 
19881142 p l p 11 

218 

1~ lo1me Noelle. Atgvqrclos contemporineos de Mt~1co, Edil 
Tlillas. Mé<ICO 1981 l172p) p 7 
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La preponderancia de la función utilitaria y el mercantilismo 
han hecho que se pase a segundo término la importancia de lo 
biológico, lo psicológico y lo estético; debemos saber subor
dinar estas funciones, así también como las necesidades 
cuantitativas y cualitativas a un todo espacial en donde se 
concilien estática, estética y economía para poder expresar la 
idea arquitectónica en 'iU totalidad." 141 

Finalmente existe otro per..onaje común entre ambos arqui
tectos, el cual no se puede decir hasta que punto iníluye en la 
obra de ambos (O'Gorman y Jlernández). pero lo cieno es que lo 
conocieron y de cierta forma este maestro pudo haber iníluido 
en ellos, me refiero al maestro Diego Rivera, quien fuera intimo 
amigo de Juan O'Gorman y posiblemente también lo fuera de 
Agustín llernandez. como lo demuestra el texto que le 
escribiese el maestro Rima sobre la tesis profesional de 
Agustín lfernimdez. 

Sin embargo. con influencias directas, indirectas o sin ellas. 
Agustín lfernández es uno de los más imponantes represen
tantes de la arquitectura con referencia prehispánica que no se 
limita únicamente a la arquitectura. sino que también a 
incur.>ionado y panicipado en las áreas del diseño gráfico, como 
lo demuestra el logotipo del centro cultural Ollín Yoliztli. y el 
logotipo de su despacho.(llustraciones 292,293) 

~ 
11ustrao<>nm 

llusUaoOn191 

m Louise Noelle. Aqu11!n HernAndez U.N.A.M. México 
1988 f142 p.J pp. 15.17 

De esta manera con sus proyectos llenos de simbolismo, crea
tividad e ingenio. remarca una búsqueda por alejar..e del común 
dominante, encontrando y fortaleciendo su propio lenguaje en 
cada una de las obras que desarrolla, al enfrentar cada obra 
nueva como un nuevo reto a resolver, y al solucionarlo. genera 
una arquitectura de alto impacto visual y emocional a la vez de 
ser funcional. a lo que Agustín llernández señala. 

"f.i1 gener,¡/ prn'<lo rftYlf qut• 1•swr s.wsli.'C/10 ron mis 
vbtas. pw•s rro q111 1 1•11 IJs rasas que ht• constrwdo 
rm1 1.1111H111.1 91i1U1'. mis t'fbfinfü p11/Jltros f1mcio11a11 
fnl'll. rw mi• .Jirt'JJ/('/lto dt' lo qut• lw lwd10 liitn1 rilas 
J"lf.lf.ln1 m.1r 111 de nu tallt'r. Ja c.1~a dt1 nu henmn1 
Am.1/iJ. 11

/ Co/1•g1u M1/ltJr. Jos ho~p1t.llt1S en Rio 
M.1gd.1l1'fl.1 Fn 1111 c,iso, hi' 111r1•11wlo /lacer una 
,¡n¡111rrc111ra h.15.uf,¡ 1•11 /,11 pl.we<ioom•s u1ban.is de 
los n.111tros c1 111•111011JJl11s ¡m1/11~p.1111cos M1 búsqueda 
t'f/lVJ/Cf'S . .'lt' /IJ Ct 1ntr.1do en Í0<Jrc1r un.1 an¡wtt'ftura 
m1•x1c.1rM lo 1111Smo r¡11e Gor11á/e1 de león. 
SJbludoi"k)' r frgorrt'IJ .. aunque ¡xxlna drcrr que la 
.1rqwtfftura 11.1cw11.i/Jst.1. que es an1ptada en el 
11xmm1rro, por s11 f11e17.1 r por que causa asombro por 
sc•r d1ft 1n'ntt1. 11s e11 y11m1r,1l ese.isa ~ ''2 

Fmalmente citemos la opmión de algunos arquitectos y anistas 
plásticos sobre la obra de Agustin llernández 

Ricardo Legorrela \eñala· 

"Toda la arquitectura. aunque tenga maures regionales, se hace 
referencia a lo que somos. se adapta a nuema fonna de vida. a 
nuestro carácter, es arquitectura mexicana Por ejemplo, entre 
estas corrientes mexicanas est;i Agustín llernández. que tiene 
una gran imaginación y creatividad. muy propias de nuestros 
sentir." 141 

142 unas Patricia v Rulz Andru. 'Arqu1ttctura meuc1n1 et arte dt 
/os •spacios.' M•moria de Papel No 6. C N CA Mhico Junio 
1993 p 96 

143 Ur1as Patrtcra y Ruit Andres. 'Arqu1ttctur1 mti11cana ti lftt d& 
tos espacios.' Memoria de Papel No. 6, C N CA. Mélico Junio 
1993 p 10 
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Pedro Ramírez Vázquez escribe: 

"En México existen tendencias de un aprendizaje sólido, de una 
teoría que tiene tradición (que) ... recupera el muro en las 
soluciones formales, pero con aportaciones técnicas propias. con 
una gran personalidad en donde se reílejan nuestras raíces 
prehispánicas, ... que estos arquitectos logran por medio de 
soluciones formales muy imaginativas, creativas. pero al mismo 
tiempo funcionales y técnicas como sucede en el caso de 
Agustín Hernández. ""' 

Enrique X. de Anda describe: 

"La obra del arquitecto Agustín llernández Navarro se ha 
venido caracterizando desde finales de la década de los setenta. 
por estar concebida dentro de la personal interpretación que el 
autor ha hecho de algunos conceptos de la cosmogonía náhuatl. 
Poseedor además de una singular voluntad formal, el arquitecto 
llernández ha dado origen a una seril' de edificios de notoria 
calidad estética, en los que cada uno de los elementos 
geométricos y espaciales obedecen a conceptos que concilian 
tres aspectos: el significado de la obra de acuerdo a su personal 
interpretación del arte mesoamericano. la originalidad de las 
formas, y el valor expresivo y de uso de los espacios 
internos.""1 

Federico Silva por su parte, al referirse a la obra Agustin 
llernández señala: 

" ... La obra de este artista no puede ser comprendida o valorada 
dentro del esquema reducido de quien toma la arquitectura 
como medio de vida, sino de quien la toma como medio de 
existencia. 

La contribución de Agustín llernández a la arquitectura actual 
ha sido romper con aquellos espacios penumbrosos levantando 
en campo abierto sus formas solares, como nores en el desier
to, anticipándose a lo que habrán de ser las bases para una 

i.u Urias Patricia y Rulz Andres. 'Arquitectura me11cana el atte de 
los espacios.' Memoria de Paoe! No 6. C N C A Mélico Junio 
t993 p 73 

145 Enrique X de Anda. ~ la Arguqectura mu1cana. GG 
Espa!a t995 l253 p J p 232 
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nueva cultura mexicana. [donde! ... Tlatilco. Teotihuacan, Chi
chén Jtzá para Agustín Hernández son remotas referencias, pero 
que al proyectar sus volúmenes y claroscuros deben estar 
presentes como vibraciones sensibles de la piel o quizá de la 
memoria, pero no para copiar 'ºluciones formales, sino para 
provocar un acto ele l!sencial importancia, trascender el 
pre1ente.""' 

En relación a Federico Silva es importante señalar que este 
artista plá,tico ha sabido retomar y hacer 1uyas las vibraciones 
y el simbolismo presPnle en la plárnca prehi,pánica y las ha 
plasmado con un lenqua1e y materiales nuevos inmersos en Ja 

comente del pen,amiento y 1e1111r rontemporáneos, como lo 
demuestran !-lus obra~ expuestas en el muo,eo de Arte Moderno 
en Noviembre de 1980. dentro ele la' que sobresale, la escul
tura de Quetzalcóatl lllu<1racione1 29·1. 295, 296). así como las 
e\Culturas de la expo,ición que se llevo a rabo en la plaza del 
Palacio de bellas Artes en Noviembre de 1996 !Ilustraciones 
297. 298. 299) Sin olvidarnos del trabajo que realizara en CU. 
como la serpiente del Pedregal. 

MNmgw1v dt1 frt•/Jtt' a estas mac11,1s emidades 
¡Jt.•tnfirJdas put>c!t• 1g1wrar su p.uentesco, 110 sólo co11 
obr,1s del ¡JJSadv pu•i:olombmo. smo tambrén ron Ja 
.11111osfer.i que 1od,m;1 g1wdJJ1 los lugares de la gran 
CH'lltuc1ó1111111.\K.ma. coma las d1 1 Mollte AlbJn o de 
Unm/" 

frmque Bos1elnunn 

"' Louise Noelle. Agustin Hernlnd11. U.N.A.M. Mhico 
t988.(142p1 p 8 
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ESCUELA DEL BALLET FOLKLÓRICO 
MÉXICO, 1968. 

Agustín llernández Navarro 

La Escuela del Ballet Folklórico que "emerge del suelo 
prehispánico para la danza de ílor y canto a la monu
mentalidad" como lo señalara Agustín llérnandez; puede ser 
considerada como la primer obra pública in,pirada en el pasado 
prehispanico con la que inicia esta tendencia interpretativa la 
carrera de Agustín llérnandez. quien muestra claramente desde 
este edificio hasta su' mas recientes obras su creatividad y 
sapiencia para la reinterpretación simbólica a traves de la 
conformación y distribución de espacios y volúmenes con 
tendencia a una expresión monumental, como sucediera en las 
construcciones prehispanicas 

"El edificio ofrece volúmenes reminicentes de otros tiempos que 
se conjugan con elementos significativos, tanto constructivos 
como decorativos; es el caso de la estela que enmarca el ingreso 
(!lustraciones 300, 301). o de algunas molduras, sin que se trate 
de simples transposiciones, sino mas bien de una verdadera 
reinterpretación de las culturas antiguas, de nuema herencia 
enterrada,""' como definiera a nuestra cultur.1 prehispanica 
Agustín llérnandez. 

En relación a este edificio mucho se ha escrito, pero en este 
caso nos evocaremos principalmente al aspecto simbólico que 
representa, ya que este edificio es una clara y evidente muestra 
de la estilización simbólica llevada a sus mas altos niveles. en 
donde se funden, como las grandes obras de arte. la ciencia con 
la filosofía y la religión; por tal motivo considero primordial para 
poder comprender el simbolismo que encierra, estudiar su hase 
conceptual, ya que en ella Agustín llernándel dejo plasmado un 
alto contenido simbólico, del cual podemos decir que en gener.11 
gira entorno a la animación de la materia. es decir. a la vida. De 
esta manera seguiremos el orden de los símbolos inspiradores 
iniciando con el caracol.(llustr. 302) 

w Louise Noelle, Argu1tec1os contemqor~neos de Mt!1co. Ed1t 
T11llas, México 19B91272P 1 p 1 

lluslraoOn 301/\rtodtlPa>oodel 
Gobemador 
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111.istraoOn 300 Acces.o poncpa1 a'.a 
e!IC:Ue'a 
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llustrao6n 302 Anahs•s concep~ual D·bu10 Aguslin Hemáodez N 

El caracol parJ el hombre prehispánico c1 a considerado como un 
objeto.sagrado, ya que gracia' a el podía escuchar la voz de los 

dioses , de esta manera cuando los san•rdotes hacían salir el 
soplo por el caracol (usándolo corno trompeta) se escucha la voz 
divina ... "que es el mandato creador, el fíat de los cri1tianos, 
que es el verbo, la palabra creadora; los dioses creaban con un 
soplo, como lo dice el códice Vaticano,""' y lo confirma el Popo! 
Vuh: 

Mfnconces rino /.1 ¡ula/Jr,1 . ~·mo '1q11i dt) IO!i do1111· 

fiadores, de los ¡<HlrMos cM nrlo. m las tmlt'/Jl,1<. 
e11 la 11ocbe: fue dicha por Jos clom111adon1s. /o\· 
poderosos efe/ Cielo; hJb/aron: emonres Ct1lt 1br,uon 
:onsejo: emonces pe11St11011, st.1 co111pnlmfit•1v11. 11w1•
ro11 sus palabras. sus sabidun;u. " 

l'o¡xil t'ol1 

En caso similar tenemos al tabaco que llene ta fuerza mag1ca ~e 
hacer v1s1ble lo tnv1s1ble el aliento. que se convierte en humo 
denlro del cuerpo. y de esta manera cuando es e1halado el soplo 
d1v1no tiene color y olor palpable. es dern. se vuelve y1s1ble como 
lo describe Paul Vlesthe1m De esta misma manera la un10n ael Sol 
y el agua forman el ... apor Que le da un aspeclo sensible para los 
sentidas al sopla divino. que al elevarse forma Y1sua1mente una T 

,
4
cama lo senalara Agustin liernandez 
~ Enc1c1oped1a Mé11co. p 6779 

La palabra la palabra de manta. de conslrucc16n. de 101mac10n. 
la palabra Que instantaneamente da la lorma a la ma1er1a la 
pranunc1ac10n del nombre e•acto. del nombre 1usto de voz. obra 
sobre la materia. lofma. crea. habiendo dicha los dioses la 
palabra ¡usla para tierra. esta nace al instante. como es senalado 
en el hbro del conse10. (UNAM Coordmac16n de Humanidades, 
M!XLCO, 1964¡t94p1 p 4 1 
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i:ustraoón JOJ Corte de u'I ca~aCOI nat111a1 

De esta manera, el caracol es símbolo masculino de la creación 
y su contraparte femenina e> la concha que representa a la 
1•ulva materna. Todo ello nos ayuda a comprender el simbo
lismo de los atavios de Qul'l1alcóatl como d10s del viento 
Ehecatl que desde su nombre quiere decir"viento, soplo, 
e1pimu"como lo desrnhe el d1monano Náhuatl. esto se 1·e 
refo1ndo por el Ehecailococo1catl o ¡oyero del l'iento (que 
portan los d101e> creadores) representado por el pectornl de 
caracol recortado (llullr. 303), que muestra la espiral de la 
palohra o del verbo. snmlar o la que sale de la boca de los 
personaies de !JI p1111ura1 parJ rep1e1entar que están hablando, 
otro objeto que usa qeneralmente es el Ehcahuietli, Coaoatlat 
dL•l Llios del 1·1ento, que es un cetro con fonna de boluta en su 
parll' superior con alc1unos círculos en su centro y bordes, por 
~u parte en alguna~ representaciones lleva en su mano 
izquierda el EhL•ca1lacat1cayochimolli, que es un escudo con el 
Joyero del viento. Sin embargo, el rastro mas característico de 
Ehecatl es su mJscara de pico de ave en la boca, que le pennite 
generar el soplo divino (ik) como lo llamaran los mayas. 
(Ilustraciones 304, 305) 

J 



Husira06n31)4 Rep1esen~cóndeOu<1Za<oatl comoao.aet 
~1en10 Ehecati 
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llistr 305 El cneol es~ emb~ma pnnopal :lel Oueua~óatl 
Cortes ~ansversa'., l~tadQS por~ d"' como pedorat 

Todo eslo 1iene una compleja y 1oial correlación con el signi· 
ficado del alienlo, soplo divino o verbo del criHianismo como lo 
muestra el génesis: 

"Emo11ces, Y.wé fomiá ,11 hombre 
con pol«o de l.i tJr/T~ y 'ºPió en sus 
1Mnrt1s aht•mo dt• mf.t. y Jo /Jízo 1111 ser 
\'H'Ú'llte .• 

Genesisl:J 

Así como el evangelio según San Juan; que curiosameme ter
mina con el amor que 1epresema a Jesús el Cristo y en caso si
milar lambién es caracleristico de Que1zalcóa1I. (Ver p. 36) 

H1i1 t•I prmnp10 ex1JUJ El Vt•rbo 
y t1l \'t11bo esr,1b.1 ;1111to r1 Dios 
)'el l'erbo <'r J Dws. 
El rt•1 bo t'st.1 en el pnnnpío ;unto a Dios 
Todo sef1110 por él 
)' sm Él 110 t>.üsw nad.i de lo que se ha hecho 
En El ilabi.i l'ÜIJ 

)' /,1 r1da es la luz de los /Jombn1s 
la luz rrsplandecP en las Tmieblas 
J' las Tmu•blas 110 la han dete11ido. 
Y el l'erbo st• 11110 came 
y híb1to emre nosotros. 
J' IJOSOlroS fW/1105 t'/S(O SU g/O!JJ. 

/,1 qm• amt•spo11dt1 al hijo Ú11J(O del padre. 
fo ••I Todo t'rJ tlnwr )' F1dehd.id. • 

Gét1esis l:J.J4 

De esia manera vemos como en el edificio, por medio de sus 
formas, evoca la espiral del caracol y queda manifestada )ridi· 

mensionalmenle para los senlidos de la villa y del laClo que 
nos recuerda los tableros con grecas de Mida en donde de la 
misma manera nos hablan del caracol 'í por consiguienle de 
Ehecatl. (Ilustraciones 272,306) 

Recordemos que para el sentido aud1t1vo se empleo el caracol, y 
para el olfato el tabaco 
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llultraoón 306 R~,eves de lo edof<>Os de ~\Va 

"En efecto, el espíritu esta representado por la oquedad del 
caracol (soplo divino) ... se 1r,1lil en realidad del soplo espmtual 
que permite los nacimientos inll'riorns es el símbolo que 
arrastra las leyes que someten a la materia: el aproxuna y 
reconcilia a los opuestos; convierte la muerte en verdadera vida 
y hace brotar una realidad prodigiosa del opaco domimo 
cotidiano.""' 

Por todo lo anlerior el soplo divino, que da vida es la base del 
edificio; y que mejor elemento temático para una escuela cuya 
base esencial es la animación, es decir, la vida expresada por 
medio de la danza, que a su vez es la manifestación palpable, 
visual y auditiva de este soplo divino, y del universo mismo, 
recordemos que la danza para el hombre prehispilnico sub1-
tituía a la oración convirtiéndose en una alabanza a los dioses 

"B.lilad Nosotros os .1d1111r,iremo'>, dyt•ron los d1tN'S 
l:i1to11ct•~- clu•ron pr111rip10 a sus c.mtos r .1 sus b.ult•s " 

/'opol \'11!1 

De esta manera la danza . es ordC\011, en que las energía'i 
físicas puestas en acción, substituyen al verho." 1

SJ 

Siguiendo el orden de los símbolos prehispánicos que inspi· 
raron al edificio. continuamos con Ollin, que es el mo\'imiento 
que pone en acción la vida de todo lo t!Xi1tente, cuyo símbolo se 
forma por la unión de cw1110 pun1os que 1e unen al centro 
formando el r¡ui1110 punto que en su conjunto era llamarlo 
Quincunce sinónimo del cinco, que curiosamente coincide con el 
número de ramificaciones o puntos del joyero del viento (corte 

;~ G"'llermo Mar in, !M[l. Ed'l TI alocan. Mé11co 1993112p1 p 8 
Paul Westhe1m. Ideas Fundamen1a1es del Arte P1el'lupin1cq en 
li!mfQ. F CE lfüico 1991,(327 p 1 p 188 
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trnnwer;al de un caracol, llustr. 304) que lleva Que11.alcóatl 
como pectoral. 

Paralelamente a ello el símbolo de Ollin represema la unión en 
armonía de 101 contrarios, ya que sus cuatro puntos repre· 
sentan la unión del fuego con el agua y del aire con la tierra, 
recordemos que los contrarios únicamente se pueden unir por el 
amor, y es preci1amente el amor otro de los atributos de Ollin y 
Qu1•1zalcóatL (Ver pp. 135, 136) 

De es1a manera en el ed1ficro se exp1esa filosóficamente que las 
hwr1a., y l'iementos (contrario.,) al actuar en equilibrio y 
armonía generan una íuer1a superior. este aspecto se \'e 
refor1ado con el nmro relieve central de la fachada. al igual 
que en PI contorno grnero1l de erl1fic10. pues en ambos casos se 
expr""' claramente el mov11rnen10 ongmado por el soplo divino 
que pone en acnón a lor; contrarios en una armonia y equilibrio 
!al que generan una fuerw superior y transcendente, que se 
rlirig" a niveles mas altos. pues por la forma en que Agustín 
llerni\ndel plasmo todo ello nos recuerda aquella frase de 
"ma1erialiw el espíritu y espiritualizar la materia.· en caso 
similar a lo expresarlo en el Yin· Yang de la crvrlizaciones orien· 
tales. 11lu1traciones 307,308,309) 

lus!raoón 308 EIC<Jdc de Cof~luac llustr 309 y,n¡.Yan¡ simbolo onental de 
la a:monia dJaldaj etc 

.J 
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Esta afirmación de materialilar el t>spiritu y e;pirituali7.ar la 
materia, se ve refo1wda por el aspt>cto simbólico que repfl'· 
seora el cuatro mágico, que simboliz,1 a lo< CUillro elemenws: 
fuego. agua, aiw y tierra; a los rna1ro rumbo< cardinales: 
oriente, poniPrHe, norce y sur; a líis cuatro estaciones· 
prima\'era, vt>r,1110. otolio e invierno (Ver p 531. wdo ello se 
encuentra repre<rntado en los cuiltro elemento< wrticale; 
expuesws en t>I costado dt>I edificio a manera de talud 
seccionado, que por su forma incfínarfa i1rnsa un cfaro sen11do 
ascencional. de 1al forma r¡ue mientrali la ma1eria ,1\ciende 'ie 
intl1rcep111, relaciona. ;• complemtin1i1 con -;u contrJ¡Mrte no 
manifiesta que desciende. formando de e<la manera la unión 
entre contrarios. (llullf. 307) 
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h1.s!ra~i013Di V•.s:Je•!eflOfáelaes.ci..e:a 

Este sentido mcencional !'le ve remarcado por la \'erticalidad de 
la cresteria de la fachada pri11cip<1I que a "' vez ;e complementa 
con lo' e!ememm de'icenden!e'i que enrrwcan a /ai, Wnlítfül'i 

(llum 3 IOJ 

Por todo ello en el edificio encontra11101 manife1tados los 
campos del conocimienlo humano a tr.wé1 del ane, ya que en el 
se expresa en conocimimlfo religioso wpresentado por el 
simbolismo del caracol y sus soplo< divinos; ~I conocimiento 
filosófico fue plasmado por la armonía \' equilibrio de fuerzas 

l'~s~· a·.:4'! 310 A11a's s ccrice~'.Ja' er. que es ~e;'e5e~~1o ei .::.-:a~.sr.;os aeledJ..oo 
D~c¡o A¡":,n Hema~z N 

que expre1a el 1imbolo dt• OHín, y finalmeme el conocimiemo 
nenlifico 1e encuentra pre1ente en el cuatro mágico. Todo ello 
enfocado para expresar el d111ami11110 mágico y a la vez místico 
por medio de formas tndimen1ionale1, que son una abmacción 
y 1ínte11s de esquemas y si111bolo1 prehispánicos que están 
plasmados en los 111uro1 inclinados (ascendentes) de geometría 
simple al igual que sus macro relieves de formas ígualmenle 
dmámica1, de tal forma que el ed1fino en si, desde su forma, así 
como la artJculación de sus e1panos. hasta el más mínimo 
detalle en el expresado, "' una alr•goría al movimíemo y a la 
vida nusma. donde se dejo clar.unente manifestada la armonía y 
correlación exi\len entre lo es1e11co. lo simbólico, lo funcional y 
lo estruc1ural. logrando de e11a nlúnera una relación armónica 
entre el todo y las partes que lo componen. cumpliendo con la 
máximo expre1arta por Vitruvio. "un ,,iificw bt'ilo ad« conw con 

1r1•< co~is rn11hJd1J.11!, 1%1b1/id.1d r plJ(t'f. • En relación a este 

ed1fic10 Agustín /lerniindet expresó. 

"/J t•~cut'/J d11 B.1llt1C fv/J.lonco dt• Mt•.nro fue diseñada como una 
t'Srnltur,1~blocJ: CllJVS t'J¡unos l'.1dos ft1tYOl1 cJ1·ados: que es por lo 
q1w los oltJ11'"" lograron 1111.1 mcJ11u11ll'111Jlidad. El smlbolismo con el 
rn,l/ M' ft'Jlfl1St1/J/.l el 11101·1m1t>1110 PstJ maJJi!iesto fin todo ti} f'd1!icio. 

Todvs sus t•lt111J1'JJtos cúbicos .1rqw1«16mros son una lucha dP luenas 
11•mt1w11M m «qw/!brio. logw1do ,JSi la Ílleru romenid,¡ Son esPJCios 
qt111 si' surzJ.m y rmrr/.11J11, g1r.mdo y culnundlldo en si mismo JJJfíJ 
ro!rt•f ,J /)JfN."

1
'
1 

'
51 Hetnindez Na~ar10 Aguslln 'A1qu1J"Ju1J y 

S1m1Jo!tsmo Ptef11spán1co. • Cuaq'ernos qe Arg1111cc1ura 
M1101meflcana No 9. U NA M Mh1co 1987 (16 P.J p 90. 
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Proyecto: Escuela de Baile! folklórico de México 
Año: 1964-68 
Autor: Agustín ll~rnández Navarro. 

Estilización simbólica: 

La principal carnc1eri11ica del edificio es su e11ilimión 
simbólica, ya que en el se logró pla1mar por medio de sus 
muros, la unión de los contrarios, que a su vel anima a la 
materia, que una vel puesta en marcha se genera 1•1 movi
miento que hace posible 'ill malerializacion y espirirnallzación 
para transrnu1a1'e en algo superior. tllum 311 J 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 

La monumentalidad la adquiere gracias al manejo de su1 
volúmenes, los cuales al ser inclinados, exaltan la proporción 
venical del edificio. por su parte IJ pe\antez SI' logra por el 
manejo de sus elementos horil0nt<1IP1 y 1e fonalPCt' por el 
material empleado, asi como por el predominio de los macizos. 
Demostrando de esta manera que "la mo1111111entaltdad es 
propiedad cualitativa y no únicamente cuanti1at1va· como lo 
manifeslilra Agustín llernández. lllu11racione1 311, 3131 

Predominio del espacio abieno: 

En me 1entido por las limi1acione1 del terreno no '" pudo 
com.ir con grandes plazas o espac101 hines en el t•xrerior, pero 
en su Interior \e dejaron grande\ áaw; libre'>. corno el ve.,ti
bulo principal con su doblt! altura (llustr 312) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 

Gracias a la purela de las forma1 geométrica; con las que 1e 
desarrollo el edificio. se pudo lograr una delnnitación clara y 
precisa de todos y cada uno de los eleme11101 que conforman al 
edificio, propiciado por sus caracteristicas lineales con las que 
se desarrollo. (llum. 3111 
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Valor autónomo de los elementos: 

Por su pane y gracias a la delimitación clara y precisa de los 
elementos, así como al simbolismo que representan. estos ele
mentos cuentan con un valor propio. de 1al manera que 
podríamos seccionar al edificio y sus elementos conservan el 
simbolismo y riquela plá>lica del conjunio. ya que en esle caso 
las panes están en el iodo como el iodo es1a en las panes. 
(llustraciones311, 312,313) 

Predominio de la horizontalidad: 

Es1e edificio a pesar de sus muros inclinados a manera de !alud 
con clara exallación a la venicalidad es un edificio básicamente 
horizontal: propiciado en primer instancia por la dilaiación 
horizontal con la que manejaron sus proporciones. es10 se ve 
enfalizado por el manejo de lineas horizontales con las que se 
irabajo la fachada principal. (llusuación 314) 

Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos: 

El edificio a pesar de no ser simétrico a manera de espejo, 
cuenta con gran equilibrio. tanto de volúmenes como de tex
turas y materiales. Si observamo> la fachada principal. el 
elemento mas pesado (y masivo) se localiza centralizado en el 
edificio, a cuyo cos1ado izquierdo para armonizar la masividad y 
pesantez se coloco una celosía que aligera este extremo del 
edificio, y por su parte para darle mayor pesantez al lado 
derecho del edificio y que es1e quedara en equilibrio con el 
extremo opuesio. se aumento el volumen con elementos 
macizos en su pane superior del edificio. 
(llumaciones 311.313. 314.) 

Relación dinámica de la composición: 

A este respecto creo que la siguiente ilustración demuema 
clara y perfectamenle el dinamismo del edificio, basado en 
formas altamente dinámicas de perfiles inclinados y formas 
ascendentes y descendentes. (Ilustraciones 310,311, 313.316) 

·.:·~i~> 
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Integración plástica: 

En este sentido creo que el edificio mismo, siendo arquitectura, 
es una obra escultórica por la manera plástica en que fue 
desarrollado. Por su parie para integrar la pintura al proyecto, 
Agustín llernández, no utilila colores artificiales como ma· 
quillaje, sino por el contrario, utiliza PI color y la textura de los 
materiales, que a su vez los combina con el manejo de las luz, 
como sucede con el manejo de los ventanales y celosías, romo 
sucede en este caso. (lh11trJciones 311,315,316) 

fonna piramidal escalonada: 

En este sentido cabe ~ei1alar que si bien el Pdificio no es una 
pirámide estiliz,1da. sus ••l1•mentos primordialPs forman parte de 
los elementos de J,11 pir.imides como Jo son Jos taludes, que son 
la base de los m11ro1 indin.ulos del costado del edificio. (llustr. 
311) En este '"ntido Fmique X. de Anda señaló que, .. ."e! 
elemento gener.ulot de las to11nas totales es el talud, lo mismo 
bajo el aspecto de rna1ivid.id, que como contorno que califica la 
silueta de los pl;rnos • 

llustra'>6n Jt5 Ve11;bu1opnnopal de la escue~ 
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70'S. 

En esta década es importante recordar la situación econó· 
mica del país, ya que en la primera mitad de los 70's México cae 
en un espejismo de rique1.a propiciado por el auge petrolero, 
siendo en estos aiios en los que se sigue promoviendo por parte 
del gobierno la nmnumentalidad de sus obras, de las que se 
destacan (con referencia prehispánica): 

·El edificio de IPJICSt\. David Muiio1 Suá1e1. 1977.· 72. 
·Cenlro Hospitalario Villa Ob1cgón, t\gus1ín Hcrnándel N. 
1973-76. 

·El Heroico Colegio Milii.1 de Agus1ín Hernández. 1974-76. 

Dentro de este género, pero con referencias muy puntuales a la 
plástica prehispánica se deslacan. 

-La embajada dt• Cuba en México de José Luis Buendia, 1976. 
-Delegación Política Gus1avo A Madero, 1979. 

Pero como la situación económica empeló a desequilibrarse con 
la afloración de una crisis económica, la cual continua y 
aumenta hasta nueltros días, obligó al gobierno a CL'ller paso a 
la construcción desarrollada por la iniciativa privada; esta 
realiza varias obras con referencia prehispánica, de las que se 
destacan el taller de Agustín Hernández y la casa habitación 
proyectada por Manuel González Rul, quien colaborara con 
Agustín Hernández en el proyecto del Heroico Colegio Militar. 

Estos cambios propiciaron que, a mt'lliados de esta década se 
criticara la originalidad de la a11Juitectura obligando de esta 
manera a reflexionar en torno a la distensión de formas, por lo 
que la tendencia arquitectónica fue caracterizada por la bús· 
queda de unidad en el proyeclo generando un nuevo concepto 
plástico. "Se trato con ello de revalorar ,11 edificio en su calidad 
tangible alejándose del exclusivismo del concepto espacial que, 
si bien a principios de los cincuenta elaboró estructuras de una 
innegable calidad ambiental -la C.U. es uno de los ejemplo más 
valiosos en este sentido·, veinte ai1os después habia olvidado 
casi por complelo la calidad formal de la obra."'" Esto propicio 

IS2 Enr1Que X de Anda. Historia de la Arau11ectura meucana. GG 

la creación de nuevas reglas y consecuentemente de nuevas 
formas que son tratadas principalmente para su apreciación 
externa, "donde el edificio se concibe a partir del encadena· 
miento de las formas que serán apreciadas por el espectador; 
ellas mismas y dentro de un proceso involutivo. van dando 
lugar al tejido espacial imerno:'" por lo que adquieren gran 
impo11ancia las áreas descubiertas dentro del discurso 
arquitectómco, generando una arquitectura a la que podríamos 
denominar como escul111ra habitable, \'ª que la arquitectura 
adquiere gran expresividad plá11ica por su manejo volumétrico 
y espacial. A este re1pee10 Louise Noelle afirma. que es a fines 
de esta década y debido al consabido cansanoo del [uncia· 
nalismo como se generaron dos corrientes paralelas: el 
po1moderni1mo \' el regionalismo. siendo este regionalismo el 
que conserva algunos prinopios del func1onalismo, pero son 
complementados por las situaoones geográficas, culturales y 
económicas del silfo donde se desarrolla el prorecto. 

Espala 1995 [253 p 1 p 213 
iSJ Enrique X de Anda, Hllfotla de la Arqyitrrtvra muican1, GG. 

Espala t99512!3PIP 2t3 
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LA EMBAJADA DE CUBA EN MÉXICO 

Desarrollada por el arquitecto cubano José Luis Buendía en 
1976. Dentro de la composición arquitectónica, sobresale el 
manejo de una plaza delimitada por los edificios que confor
man a la embajada. de los que, el edificio principal se localiza al 
frente a un nivel más allo que el resto del conjumo. En la 
solución plástica del conjunto se destacan los faldones y píl'liles 
con los que fueron coronado' los edificios, ya que estos, nos 
recuerdan la arquitecrnra prehispánica del altiplano mexicano. 
lllum. 317) Ouo aspecto sohresalieme de esta embajada es la 
solución formal de los edificios que flanquean la plaza, los 
cuales volumétrica y plásticamente. nos recuerdan las cabezas 
de serpiente del templo de 101 Guerreros y del tt•mplo de los 
Jaguares. lllum. 318) 

-~ .. _;.r:·;-.:, - '::-:~~: 

llusUa"6n 311 Fatllada pnnopal de la Emba,ada de Cuba en l.\!1(0 
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En relación a la referencia a la plástica prehispánica con que se 
desarrollo la embajada José Luis Buendía señala: 

"!'ara el tratamiemo de la fachada. se pensó en masas hori
zontales expresiv<1s de las funciones y de la tradición cultural de 
la arquitenura prehispánica. asi como de las líneas aero
dinámicas del faeilo comemporáneo. Para acentuar este efecto 
de horizomalidad se eliminaron las lineas verticales materiali
zadas por los manguetes de las ventanas "'11 

11u1traoón 318 0e~:1e del edfoo sor de~ Em:>a¡a:la 
de Cuba en L\éuco 

111 
Buend1a José Lu11. ·ta embajada de Cuba.' QWl. Edil. Abej1. 
México Septiembre 1116 180 P-1 p. 23. 



DELEGACIÓN POLÍTICA 
GUSTAVO A. MADERO 

Inougurada en 1979, en su fachada cuenta con un manejo 
volumétrico y formal que nos recuerda las fachadas de los 
edificios prehispánicos. De la fochada principal de la dele· 
gación sobresolen los eleme111os estructurales que soportan la 
sala de espewiculo11 y enmam:m con un volado el acceso 
principal Esto\ elementos en \U conjunto, nos recuerdan la11 

colu11111.11 sPrpt>ntinas qui! ílillUJUt'illl el acce10 J los templos 
prehi11h111icos (Jlu;traciones 320. Zl 

Todo ello aunado al manejo volumetrico y espacial con tenden
cias a la monumentalidad que se ve ieíor1ada con la plata de 
acceso; por su parte la dilatación horitontal de sus cofumna"i, Je 
imprime dinamismo, pero a pesar de la d1\atí1ción hori1ontal 
del edificio este se desarrolla de manera simétrica, Jo cual se 
puede comprobar por Ja delimitación clar.1 \'precisa con la que 
se manejo el edificio y Je da valor amónomo a Jos elementos y 
espacio del pro1·ecto. (llustr. 319) 

, .. ·.. ·:.?.'':~;(-~:· ·.,~~·:::·~ .. ; ·:.::~. ': :< '~?'f::· .. ~f 

'''.:._¡ 
llultrat>ón Jt9 V•sta gene<al de~ delegaoón Guslaill A l.tad<ro 

~ustraoón JZO AIX'SO l""»l' Clt la Oeio¡aoón Gc>la.O a -
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CASA HABITACIÓN GONzALEZ RUL 

De esta casa ubicada en la esquina de Monte Arara! y Siera 
Gorda en las l.oma> de Chapuhepec, González Rul. en relación a 
la reíerencia prehispánica con la que cuen1a seilillil· 

" ... la fachada principal no llene ven1ana1y111 compo1ición e11;i 
inspirada en la arquitectura p1t.1hi'ipánica: 
Un gran muro pamalla que no es fingido. por que 1ir.·e como 
ªPºl'º rlP l;i l'lliuctura. haciendo juego pli1111G1111en1e con do1 
cuerpo¡;¡ volado¡;¡ que conesponden a los doi; tilenwntoi; prniri· 
pales de 1.i C1l"iil lpor t1so e1aán acusados ai;i) 

L11timanwnte e'ilOY inten1t1ndo qul' lo\ muro~ no \l'1lll 

totalmentP \'t•rttcaltis. l''i denr buscando formit\ 1nanqulart.1\ 

'que es muy nuestro' ~t1 puede oh'il1rvdí que l'I muro pequpJlo 
de la fachada que ciPrra Ja escalinata tiene una tenrnnanon 
inclinada cuyo talud es paralelo a la pendiente de la nu1m.i Lo 
prehispánico lo veo en la escalinata. en los muros crrr.11!01. en 
la plaza y rn PI talud mencionarlo.'"" 
(IlustraC1ones 321. 322, 323) 

!~r 

• t1 

llJS!r1K.::n 321 f a:.~aJa pr,'l·:1p1' Cü IJ C<!Sa Gon:a·ez R1i 

155 
Gonza!ez Rul Manue ·una casa con vida intenor. '..QQ!n Edil 
Abe¡a. l.lé11co Mayo 1973 p 24 
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TALLER DE ARQUITECTURA, 
1972-75. 

Agustín l!ernández Navarro 

Este proyecto es considerado corno una de las obras más 
sugestiva,, audaz y nol'cdosa de A~¡us1in Hernández, ya que en 
csie proyeclo despleiJÓ la audacia co1111ruc1iva en completa y 
IO!al relación erllll' lo funcional, lo es1é1ico y. por supues10 con 
!Odo un mensaje simbólico corno fo es carac1eris1ico en las obras 
de Agu11i11 Herniindcz. Toda esia combinación de conceptos y 
características están presl1nccs l111 l1'i(ll t1s[rnccura de ~Jíilíl 

calidad pl;is1ica por sus vohínll'nes y perfiles formados por 
cuatro elementos poliédricos. que corno lo sei1ala Louise Noelle, 
se asemejan a do' pirámides en1rel;11adas. que se encuemran 
apoyadas en una escuadra de concreto armado que las une a la 
tierra. (l!ustr. 37.4) 

"Es un ejemplo de cómo el conocimit•Jllo de las es1runuras na· 
!Urales pueden propozcionar cla1•cs para nuevas soluciones a los 
problemas ll~l>icos que "' preseman dentro de la creatividad 
formal."'" (llustr. 325) 

De esla manera se dio cause a la libenad crea!zva, dejando que 
la habilidad composi1iva trascendiera a la simple respues-la 
volumétrica de una solución funcional del fklllldo az1¡u11ec
tónico, pues una vez resudto d proqrama, ~w armiln lt1s formas, 
los volúmerie' y los materiales. y da como re111l1ado una 
verdadera ar1¡11i1t•c111ra-escul!órica ó escul!wa hab11able. qul' 
puede ser apreciada !an!O exterior como interiorrnente ya que 
sus cualidades están en el todo y en cada una de 'ª' partes que 
lo inlc<Jrnn. 

154 Louise Noelle. Aguslln Heinlndez. U NA M Mélico 1986 
jl42 p.J p. 122 

' ~ l 
~ M. 

Jlus~aoón 324 v .. s!.1 M.e"tl ~ ta".er 

llusu Jll Con<eptoe1:Mtura1 llaialO en~ lo<ma a1161ea O.:iu¡¡ A¡u1bn H 
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En torno con la referencia a la plástica prehispánica del taller, 
vemos como a simple vista el taller se compone de la inter
sección de dos piriimides. pero si observamos su contorno, este 
nos recuerda el perfil de algunas pirámides prehispiinirns. como 
la del Tajin Chico.(llmtraciones 326. 32'/) la de Tulum ó la de 
Misantla, como lo seilala Ar¡ustin 1 h•111:11Hle1 en 101 hosqul'JOI 
compositivos dl', taller. donde adt•m;·" dP1crihe la voluntad 
esotérica y simbólica con la qul' desarrollo l'l t;1lll'r, mo1ivo por 
el cual para su nwjor análisis separart_imoi; loo., t1ltimento'i 
simbólicos que lo in1egran. (!lu11r. 328) 

llustraoón 326 Ta1'er de a~u:lectura. y¡1ta e.tenor 

236 

º'.\!"~ 

:./¡1 
"• ·'~S 

:;'? 
-~ 1 

~· 

tr' 

lti.istra:..tnnr Ta,riC~.co 

~ .... ~~u-._;.,..,,.. 
C4..-~-

t:1.1s~a:i6n 328 Ana: sis conceptual O Ou¡O A;us~111 Herr!'lilt: 



En primer lugar analizaremos el simbolismo que representan 
estas dos pirámides entrelazadas (llustr. 326), que bien podrían 
ser la representación tridimensional de su homóloga bidi· 
mensional que es la estrella de seis picos, formada por la 
conjunción de dos triángulos. que entre otras cosas repre· 
sentan a los cuatro elementos (Ver pp. 138,181-183) y como lo 
señala Rudolí Koch. representa la unión perfecta que junta al 
hombre con la mujer, de tal manera que estos triángulos ó 
pirámides entrelaladas, simbolizan también la unión de los 
contrarios. pero la unión en armonía. Este aspecto se ve 
reforz.1do por que el taller e"a fornlíldo por cuatro "ik" o 
"Tau"(Ver pp. 263,264, ilum. 329),de tal manera que parale
lamente al simbolismo que por si mismos representan las 
formas del taller en su conjunto, los elememos que la integran 
reafirman su carácter y sentido simbólico, ya que cada una de 
las "mu" puede corresponder a cada uno de los elementos que 
se complementan para formar un lodo. e incluso a cada uno de 
Jos rumbos cardinales por su orientación. 

De esta manera vemos como el soplo divino anima a los 
elementos para que se relacionen en armonía. logrando de esta 
manera la unión de los contrarios representado por la 
intersección de las dos pirámides, que simbolizan la unión del 
cielo y la tierra. es decir la dualidad u "Omeoyocan" como lo 
expreso Agustín Hernández en Jos bosquejos compositivos del 
taller, de 1al manera que aunque la apariencia haga suponer 

!'''-t! 
l' 

l 

i 

r(..,111 
,¡;:t . 
._"'V~ .. 

"··· 

~usltaoó<l 329 An.!hsiseslrudufal del taller ()¡bu¡o 
Agustin Hernlndez 

que el tema principal es el de los taludes prehispánicos, el 
sustento en realidad es el concepto prehispánico de la duali· 
dad, traducido en este edificio en el equilibrio, tras la com· 
pensación de fumas estructurales como lo apuntara Enrique X. 
de Anda. 

En relación a este proyecto su autor declara: 

"M1 taller de arquitectura tiene una marcada influencia 
'imhólica que. junio con Ja solución emuctural y la solución 
arquitL>clónica, se combina para obtener integrameme un iodo. 
Esta formado por cuatro pri,mas iguales suspendidos del fuste, 
de los cuales dos es1.in en compresión y dos en tensión. y en 
cuya' immecciones se generan dos pirámides que, en la 
mmologia prehispánica. significaban la unión cósmica del 
cielo con la tierra y de la tierra con el cielo, voluntad formal de 
la Ültima época de la arquitL'Ctura prehispánica. Aquí aparece a 
través de Ja apariencia formal y constructiva de la dualidad. de 
la lucha de fuerzas contrarias que logran mantenerse en 
equilibrio, que era Ja dialéc1ica del mundo prehispánico. ·'17 

IH Hernandez Navarro Agu!lin. 'Arqu1tecluta y S1mbollsmo 
Preh1spdn1co.· Cva(fe1nos qe Acqu11cct11ra Mesoamericana No. 9, 
UN A M Méuco 1981f9&P1 P 90 
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Proyetto: Taller de arquitettura. 
Año: 1972-75 
Autor: Agustín !fornández Navarro. 

Estilización simbólica: 
La estilización y simbolismo del taller se manifiesta en los 
elementos que lo componen, basado en la "Tau", así como la 
agrupación du estos elementos generan formas piramidales. que 
al fusionarse forman la unión de los cuatro elementos. del cielo 
y la tierra. del hombre y la mujer. De esta manera el tallt•r e' 
una clara alegoría a la unión de los contrarios. que ª' "'tar en 
armonia expresan el equilibro univer,al La "'111i1ac1on 
simbólica se pued~ apreciar hasta en la solución estructural dt1! 
taller, la cual se baso en una estructura arbórea formada por un 
tronco o fuste que se ancla a 1;1 tierra de nianera similar al ,irhol 
con sus raíces, y el coronanuemo o follaje em compuesto por 
los módulos poliédrico' que trabajan it 1en,1ón y compre,rón 
lliustr 324) 

Monurnentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 
El taller a pesar de no ser un edificio de grandes proporciones 
con lo quo comlmnwnte es a')ociada la momrnHmtalidad, e'>ta se 
logra por el manejo de sus volrimenes, texturas y acabado\, que 
viliualmente le imprimen pai,anhY. ma,ividad y rnonu· 
mentalidad al taller ilhr,tr 324) 

Integración con la naturaleza: 
Un deseo de respetar la natur,1le1a curnndante y t~I rn11dino
nante de una pendiente de cuaren1,1 y cinco qrarlo<:. l1n el 
terreno, au,piciaron una solución ;ubótea qne Moma lm 
modelos naturale'i que circundan al taller. permitiendo que ~u 
volumen w relactone con el medio. ya que comp;1nen 
estructuras '11nila1.,s. illustr 130) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 
Por la puwla dP \U'i forma'i, que 'il1 ve remarcada por la cali· 
dad lineal con la que \e maneja1on, •~.., posible apreciar clara· 
mente los elementos que integran al taller, desde el fuste, hasta 
los cuatro módulos poliédricos quu Jo conforman. \Hum. 324) 

238 

Valor autónomo de los elementos: 
la delimitación clara de los elementos favorese y a la vez es 
propiciada por el valor autónomo de los elementos que integran 
al taller. los cuales de manera aislada tienen un alto valor 
simbóhco, estético y estructural. basado en la "Tau· que en 
combinación con otra generan una pirámide. De esta manera 
vemos como e1 po1ihle analr1ar al elementos aislado como 
"Tau," o bren como pirámide rnando se conjugan dos "tau· y 
fmahnente en su conjunto formiulo por cuatro "Tau" que 
generan dos pir;i1111de1 que se fu110nan para formar al taller. 
11l111tr.rcionr'I 32•1. 330) 

Equilibrio simétrico conjunto o elementos: 
El equihhrro 1" una de las principales cualidades y bases 
conceptuah•1 del t.rllt•r "Aquí apar«ce a través de la apariencia 
formal y construrnva de la du.1hdad. de lucha de fuerzas 
on1rar1L1s que Joqran mantener'ie en ll(]Ulhbrio, "1S!que se logra 
por la simetría de 101 elt•me111D1 que componen al taller. 
(Jlu1trac1one1 324, 330) 
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Relación dinimica de la composición: 
La relación dinámica del raller es debida a que los elemenros 
que lo conforman son volúmenes altamente dinámicos basados 
en la forma triangular de la "Tau," que en su conjunto rorman 
pirámides que geométrica y visualmente son de las figuras más 
dinámicas existentes. Sin embargo en el caso del taller el 
dinamismo ascencional de Ja pirámide es l'quilibrado con el 
dinamismo descendente de una pirámide invenida con Ja que se 
intercepta. generando de esta manera un dinamismo aseen· 
dente y descendente de manera equilibrada. 
(Ilustraciones 324, 330) 

Integración plástica: 
En este caso el taller por su manejo formal y calidad plástica 
con Ja que se desarrollaron sus elementos fom1an un volumen 
escultórico; logrando de esta manera el dc'Sarrollo de una obra 
que eleva a la arquirectura a niveles plás1icos y anisticos 
sobresalientes. donde se fusionan las artes plásticas, formando 
un todo en completa armonía. (Ilustraciones 324,330) 

forma piramidal esralonada: 
El empleo de la forma piramidal en el proyecto es clara. ya que 
este taller esta compuesto por dos pirámides que se fusionan 
para formarlo; la fusión de ambas pirámides fue posible por el 
empleo de esla forma invertida que se enrrelaza con la pirámide 
ascendente gracias a aunque ambas están compuestas por dos 
elemenros en forma de T' que propicia el ensamble 
volumétrico y estructural. (Ilustraciones 324.330) 
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
U.P.1.1.C.S.A .. 1972-74 

Davjd Suarez Muñoz 

La obra arquitectónica de David Mwioz (quien colaboro con 
Ramírez V.izquez en el proyecto de la U A.M.·X. en 1975-'/B y el 
proyecto para el edificios de gobierno de Dodorna, nue1•a capital 
de Tanzania) se distingue poi su riguro1idad técnica y pl.istica. 
auspiciada1 por el diseño depurado con 1•1 qtw elavora su1 
prorectos, sobresaliendo por su precisión y rnetirnlosidad con la 
que resuelve ha"ita el más mínimo de1alle 

Muestra de ello es el cuerpo prismático de hase cuadrangular 
que se ve remarcada por la pureta de líneJs que modelan y 
enmarcan al volumen del edificio admini-.trali\'O de la unidad 
profesional del 11'.N .. en el que se fusionaron la arquitectura 
prehispánira con la arquilectura y tecnología contemporánea en 
un ejemplo de integración entre el pasado y el presente con 
proyección al futuro. Cabe seiialar que e1te edificio fue 
condecorado con el gran premio y medalla de oro en la Bienal 
de Sofía. Bulgaria en 1985. Todos estos principios arquitec· 
tónicos se basan en la teoria de David Muño1. señalando· 

"/.o que t•sr.i bim dm•riado. i•s la hll'JI pmpordo11.Jdt1 
la propvrctcin f{llf' ptornro t'S /,1 c¡w• adopr.m t'IJ un 
¡JfOJ1'Cto ftl form.J }' p/ COll!f-'lllCÍO 

Co11suh 1ro muy m1porla!Ut' 110 dt'j.1n·t~ dt•s/umbr.lr por 
co1rwfll1•s arq111ttlftó111c,H· t•f11t1er,1s I os tl1s1•1los 
.\t'IJCl/IOS, ftl!/ÓOll<lh'S. bli'IJ /lf'Of'1.llC/Oll.1dcJS }' bt•l/os, 
SVfl ¡>eflf11ri1b/11S. F/ 111TJlllltlflO 11/1 /ug,11 1ft1 ~onidos O 
p.J/abr.is .11t1cu/a y OftJ.lllll.1 los tw1.uws 1111 que l'I 
lwmlm• tl1•sarroll.J su l'Jcf,¡ /J11 t'Stt' mudo, 1.1 

,1rqu1tt.1Clllf1J dt 1bt> tt1/1d1•r 11 lo /r,mHJdt'/Jlf' }' .1 /J 
pem1,111fl11c1.1: .1.w: lo r¡ue se J'W}l'ft.J pw 1d1• soportar 
con cli911id.id t1/ paso d11/ t11•m¡}() .J~; 

"Ali dicho edificio y toda> la\ obra> de Mwio1 Su;irez son una 
lección encaminada a demomar que el estudio y aprovecha· 
miento de las aportaciones moderna>. hábilmente conjugadas 

139 Mu~oz Suarez David. 'He1enC1a de la a1qu1tectura 
me11cana.' f.!!.!iil. 1.lé11co Junio 1995 pp ¡4.39 
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llultra~cn 332 f acllada prinop.il d• l:d·!DO d< ¡©e'ro 

con una creatividad conuolada, tienen resultados duraderos en 
tiempo y espacio."''° 

En relación a este edificio su autor señala· 

'la a11¡u11,•ctura p1ebisp;inica me asiste en este caso, como creo 
que en otras muchas de nus construcciones, mediante la 
importancia definitoria del volumen constn1ido, lo cual se ha 
derivado al estudio t•xbaust11·0 de las proporciones 

En la >ene de edificios a11lados y con dommio de la proporción 
hont0ntal que este inicia. el C11ud10 de la masificación y sus 
proporciones ha sido un comporwnte 1rnponan1e de la 
expres1\'idad .. •et 

De esta manera y en base a la lámina dl'scrip1iva del proyecto. 
podemos observar claramente corno el desarrollo el edificio 
pane del prmcipio de orgamzación centralizada basada en el 
palacio de Que11alpapálotl de Tl'otihuacan; (llustr. 331) 
mientras tanto en la fachada p1 inc1pal se retomo la monu
mental1dad y masividad de la> conmucciones prehisp.inicas, 
esta monumentalidad es resaltada por la plaza y escalinatas de 

'" louise Noelle. ~!.'ll!!llli2.l-12ill.!!'n•!neo1 ge M!11co. Edil 
Tffllas. Mwco 1989(27lp1 p 10¡ 

'e
1 

Munoz Suarez David. 'Herencia de 11 arquJtectura meucana." 
f.!!.!iil Junio 1995 p 39 



acceso al edificio, formando de esta manera la dualidad plaza· 
pirámide de los centros prehispánicos que es wsahado por los 
taludes que enmarcan a la plaza y confinan a las escalinatas. 
(liustr. 332) 

finalmente considero imponame tranmibir lo enunciado por 
David Muñoz l111 n.ilación a la plá\tica prelfr'lpj11ic11 y incor
poración en la arquitectura contemporánea mexicilna 

"Los arquitecto . ., mexicanos tenemos una Hran hP11>11cia en J,1., 
extraordinarias construcciones que nos legaron nuP\tros lHlte

pasados. La arquitectura prehis¡>imca y viire1n.il pueden 
tomarse como referencia y fueme de m1piracmn en m1e1tros 
proyectos. no como una copia. sino tomando en cuenta 
conceptos importantes como la senc11iet. la pu1wa del di>eño. 
el estudio de la proporción, el predominio del mamo sobre el 
vano y el manejo del claroscuro en un pais lleno de sol. como el 
nuestro. Aspectos decorativos de origen prehispánico o 
mozárabe, de traws geométricos, pueden inspirar el d11eño de 
la arquitectura contemporánea ... •oi 

~. -'.t·" ·n· . . . 
.. ' '. l. . :· 

llus:raoón 332 um.na descnpt1va del prOyteto 

1
ei Mu~oz Suarez David, ·Herencia de la arquitectura meucana.' 

ffiliil, Junio 1995. p 34. 

Proyecto: Edificio administrativo U.P.1.1.C.S.A. 
Año: 1972· 74 
Autor: David Muñoz Suárez. 

Estilización simbólica: 
La estilización que se desarrolla en este edificio, es la de 
retomar la dualidad b,ilica de IOI centros prehispánicos for
mada por la relación del binomio plaza-pirámide. que en este 
ca10 1e Moma y expres,1 con la plata de escala considerable 
que es delimuada por los edificios de docencia y por el edificio 
de gobierno que se localila al frente de la plaza a un nivel más 
alto. por lo que se l'mplearon escal111ata1 \' taludes como se 
hiciera en la ~poca prebispanica (llustr 331) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 
La monumemalid.id del edifino e1 enmarcada por la escala del 
con¡ unto, ya que este ed1í1c10 es el de mayor propon:ión y ocupa 
el lugar prunord1al del con¡unto, resaltando de esta manera su 
carácter e unponancia como edificio de gobierno Por su pane 
la pesantez se logró por su d1latuc1on borizontal que favorece 
esta sensac1on de pesantel y ma;rvidad. ya que esta dilatación 
en combm.1ción con las texturas \' acabados convienen al 
edificio en un bloque estrechamente relacionado con el suelo 
del que emerge. lllum. 3311 

Integración con la naturaleza: 
L1 honzomalidad del edificio le permite integrarse al contorno 
físico inmediato, asi como al pa11a¡e del valle que le rodea. ya 
que respeto la horizontahdad de la planicie en la que se ubica, y 
es precisameme la altura moderada del edificio lo que permite 
la libenad vi1ual del entorno lllustr. 331) 

Predominio del espacio abierto: 
El prl•domm10 d1•l espacio abierto del edificio se debe 
pnnc1palmente al tipo de compo,,ción con el que se desarrollo, 
de e11a m.tnera en pnmer lugar cuema con un patio central de 
amplias dimensiones que es enmarcado por el edificio, 
lllustraciones 332, 333) el cual a su vez es rodeado por el 
espacio abierto en todas sus fachadas. siendo la fachada prin
cipal la que cuenta con mayor espacio abierto por la plaza de 
amplias dimensiones que la enmarca (llustr. 331) 
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Delimitación clara de los espacios y elementos: 
Por la pureza geométrica del edificio desarrollado como un 
prisma cuadrangular con un espacio abierto al centro, que re
toma la forma del edilicio, es posible apreciar claramente la 
volumetría del edificio, así como sus espacios, esta apreciación 
se debe al desarrollo ortogonal de la lineal del edificio. 
(Ilustraciones 331. 332, 333) 

Valor autónomo de los elementos: 
En este aspecto. debido a que el edificio se compone di' un solo 
volumen, la autonomia de sus elementoi; se puede dividir 
principalmente en: el desmallo exterior del edificio y la cali
dad de su interior, de esta manera podemos observar como el 
edificio a la vez qu~ se abre al exterior puede generar un 
microcosmos de espacio claumal en su interior. (Ilustraciones 
331, 332. 333) 

Predominio de la horizontalidad: 
El predominio de la horizomalidad es una de las principales 
características del edificio, ya que es esta horizontalulad la que 
lo integra al medio que lo rodea como fue señalado ante
riormellle. Esta horizontalidad se ve remarcada por el manejo 
de faldones y pre1ih'5 completamente horiLontales que 
enmarcan la dilatación de la proporción homontal del Pdificio. 
Esto lo podemos apreciar tanto en el exwrior como en t•l mtt~rior 
del edif1cio. (llustraciones 331, 332. 333) 

Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos: 
Por la forma trapezoidal con la qm~ ~P dt~\arrollo l'l edif1rio. este 
cuenta con qran equihhrio volumetrico por la simetría 1nt1in
seca de una com¡iosicirin cuadrangular, que se ve reíleJada por 
el manejo simétrico con el que se de'iarrollo su extPrior. como lo 
demuestran las e~calinatas de su exterior. 
(!lustraciones 331. 332, 333) 

Relación dinámica de la composición: 
El dinamismo del edificio se debe principalmente a la dilatación 
de su proporción horizomal que convierte al edificio en un 
volumen l:inetico y clinamisrno pues pareciese que sus esquinas 
se fueran al infinito. Por otra parte por su composición claustral 
se generan espacios que se eucierran en una esenia menor en su 
interior, de los cuales se pasa a espacios monume111ales en su 
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exterior, generando un recorrido de espacios que se abren y 
cierran conforme transita el usuario por ellos. (!lustraciones 
331. 332, 333) 

Integración plástica: 
La plasticidad del edificio y su miegración con la escultura y la 
pintura se debe principalmeme al manejo escultórico con el que 
se desarrollo el edificio. pues por su pureza de formas y calidad 
lineal pareciese que fuera un bloque de concreto cortado con 
esmeril o con cincel y manilla corno se hacen las esculturas. Por 
su parte el colorido lo obtiene por los materiales y texturas con 
las que se desarrollo el ed1fino, que en combinaC!Ón con el 
verde de los jardines y las tonalidades azules del cielo llenan de 
colorido al edificio. (Ilustración 331) 

l:us!raCr1n 333 Vista del patc central 
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CENTRO llOSPITALAR!O "VILLA 
OBREGÓN." 1973-76 

Agus1ín llernández Navarro 

El Centro Hospitalario "Villa Obregón" del lnslilulo Mexi
cano del SO<juro Social conformado por el Hospital T-1 y el 
Hospilal de Gi1wco-Obs1e11icia No 8, 1e lornlilíl al sur de la 
Ciudad de Mexico sobre Río Magdalena. en un p1ed10 de fo11na 
irregular; siendo prrcisamente esta forma inegukar la ba\c para 
la disposición gem•i.11 del conjunlo, que dio rnmo re,uhado unil 
forma cóncava que da lisica y P'icológicamcnie la imp1es1ón y 
sensación de recept1bilidad y am¡imil'nto al u,u¡u m; a "' Vl'I 

esta fonm có11ca1•a se ve refor1ada por l'l empico de IÍlll'il' 
cu11ras quu remaran en la fünnaciJ dl'·st1rro!lada como l'IL'n1L•n10 
totalmente c11n1!ar, cuya base conceptual fue !a pir.:imide de 
Ehecatl de Calixtlilhuaca, que en el ca'o dl•I Cl'llllo ho,p11ala110. 
a diferencia del modelo 011g1nill fue coloCilll,1 de mJncra 
invertida, ya c¡UL' si bien en fauna ordm¡ma \L'1lal;1 c!aramL'llll1 
el sentido i.l'icencional a lo superior. en el rn~o de la fa1maoa 
po'iiblcmente simholila que lo \Upcrlor h.ija p.ira remediar fo"! 
m¡¡les del homb1c; recordemos que el d101 F.hecJtl t•s un d101 
creador de vida, (Ver p. 224) Jo IJUC refm•17J '"la t•xpl1CJC1Ón 
del porque de 111 forma cim1lar y su po"'ión i1m·rud> 
(llustr. 334) 

El conjunto cstil de1a1 rollado l'n varios volúml'lll'I CjUl' 'ºn liíc1I 
y claramente d1forenciados, pero estan en rek1ción utmomca y 
diálogo permanente. esto se delll' al 1ralam1t•n10 con el ljUl' 
fueron t'!lificado" al basar el sistema conmucuvo en l'i l'lllJllL'O 
de emucluras de hormigón armado con predonunio del miic110 
sobre el vano, lo cual se logro con el empleo de cleml·n101 
precolados (de hormigón armado) en las fachadas Esto' 
elementos son pwcisanll'llle los que le dan la calidad plá,ticil al 
conjunto, ya c¡ue en este caso, ¡1 diferencia de otros conjuntos 
hospitalarios donde se busco desarrollar la in1e1¡ración plá111ca 
con Ja incorporación de e<1cultura<1, relieve<; y piniura en lo'i 
edificios, (como sucedió en el mo dl'I Centro M(~lico Nacional) 
en el caso lil'I Conjunto Villa Obregón la t•scultura esw 
integrada a la arquitectura, es müs la' formas arqui1~1ónicas 
son la escultura misma, lo9rnndo de esca manera la dificil tarea 
de que el edificio de vuelca, es decir qul• sus fachadas se 
continúen y no se interrumpan al dobla1~e. formando de esta 

manera un todo armónico como lo señalara Frank Lloyd Wrighc. 
llluslr.335) Estos elememos escuhóricos están desarrollados en 
base a formas \' esquemas pl.\\t icos de la arquitectura 
prehispánica. principalmente relacionados con los tableros en 
escapulario de Monte Albán, qu" en este caso. con una nueva 
interpretación pl.í,tica y con,tructiva son usados como faldones 
que enmarrnn Jo, vanoo.; dP !.:1 cancelaría; de esca manera 
graoas a \us cualidades se generan claroscuros que en 
combmanón con la polamacmn ile los cristales, resaltan la 
l'olumetria del cd1ficio y del con¡umo. el cual al tener como 
arnb.1do y wxtura matPria!e., c!.uw_,, e~tas cualidades Je 
pt•rmiten tomar 101 d11tmto' tono' 1•1111odo' por el Sol a Jo lar
go del día fl111,1rac1one' 335. 33·¡¡ 

t~s:,a.:.~" ~ )4 P ·a": ce ;)e Erieca~ e'1 Ca -'~aJa.:a 

De e~ta n1t1nera lit tendenc1il fornlilJ con clara onentac1ón hacia 
lo escultórico de Agustín llern,indez quedo plasmada en el 
conjunto d.indole calidad pl.i,uca. pero sin descuidar el aspee-to 
funcional y práctico que implie<1 el nosocomio, pues para
lelameme al manejo volumeu ico·e>eultónco con el que se 
desarrollo el conjunto. se lograron resolver con gran acierto los 
requerimiemos de un conjunto hospitalario de tal enverga-dura. 
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n;is~a:.ón 335 Vista 9eneratdel Ce.-:tro HOSD,ta:a"J V1:la Obregón 

Todo ello con el único fin de brindarle el mayor Oll'lll'Slar 
posible a los pacientes a pesar de las limitantes con la que se 
lidio, ya que ... "lo arqui1ec16mco, lo em11!61ico, lo monumental 
no van con el mayor costo ni con el desperdicio de metros 
cuadrados construidos fcomo lo seúalo i\gustin Hernándet, 
quien ai1ade:) ... en una epoca donde se nos daban setenta 
metros cuadrados por cama incluyendo la consul!a exierna. 
diseúe \' ahí está (enfreme del Pedreg<1I 70) en con¡unlo 
Hospilalario ... que tiene 'elenla m<•Uos cuadrados por cama 
Toral, podemos lograr una ari¡uitl'clura con forma\' con diseño 
y que represen le una función supe1 ior a lo planimriuico ... ·ii 

~,;~·>., ~~ ~;.::.::·,~ '"·t''-'--......... X~-~ .;~. : ____ _ !'./"~ -~ ,.._Ji."·:;:-;:; ... ,.~ V~ K.i .• . . ~-··-~ -_~-~•'.\:¿;;. &:.~-"---..,\ 
'. ~- '~e.c~=~~4.?--• '"""'•'·-

,·•-.... 

liu5t'aCl6n 337 Ar.3'1515 oooceptual 01b'J¡o Agu5tin Hemández N 

163 Pablo Quintero. Motternidaq en la A1ou1tec!ura Meucana. 
VA M ·X Méuco. 19901669p1 p 194-195 
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1':.is'Ja:ión 336 p·aza COr.'e'C1a1 ce Pe·ié·o:i ylla'~a"'I 

En 1elación al empleo de e11011ableros. parece ser que sir•ieron 
de modelo para al9uno11noy<>elos que se desarrollaron en aúos 
po11eno1es, como la pla1J comerrnl ubicada en la esquina de 
Periferico y Cal1ada de TlalpJn donde le dan forma a Ja 
cubierta, pretil y cornisa de la plaza {ilus1r. 336) 

·· • "···~ .._ . .,...,.,.<i>~i(,·-t. ,,.,...,.·1<1>t.:o.~1Hl'-I' ·~-'"''-<'!;.~l':r[,.oot>~;.,¡,~v .. ;;.•:w,,.. ... .,...,,.....,~ .,, ' 
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Proyec10: Centro llospiralario Villa Obregón. 
Ai10: 1973-76. 
Autor: Agustín llernández Navarro. 

Estilización simbólica: 
La estilización en el conjunto esla represeniada. en primer lugar 
en el empleo de la pir.irnide circular de Calixtlahuaca corno 
modelo par.1 la formada y auditorio del conjunto en el que se 
mili10 de manera invNtida; y en la sin1eti1ación y reinwr
pre1ación plá>lico-forrnal y conmuc1iva de los tablero> de 
Monte Allliin que se ulililaron como !aldo1ie1 para enmarcar a 
los vanos de ta cancelería. lllum. 33'/) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 
El conjunto adquiere rnonumemalidad y pe;antez por el mane¡o 
de sus proporciones y de su volumen. en l1l cual predomina ti! 
macizo sobrn el vano, ele 1al manera que con dio se aumen1a 
es1a sensación de monumentalidad y pesaniez visual. que es 
favorecida por los maleriales empleados. (lhtstr. 338) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 
L1 delimilación de los espacios y elenientos, a pesilr de e11ar 
imima y tolalmente vinculados y relacionados pcr sus formas ya 
que sus vo!Umenes se encuenrmn e inrerceptan y en otros casos 
se prolongan como exiremidades de un mismo cuerpo, son 
claramente diferenciables por sus formas y cuando e;tas ;on 
similares, la separación se logra por la pureza del volumen y la 
calidad lineal con la que se cle1arrollaron. (lium. 338) 

Valor autónomo de los elemenlos: 
Al es1ar de1arrollados lodos los elememo1 que imegra11 al 
conjunto, con la misma calidad e1cuhórica y por su delinu
tación clara. tis posible apreciarlos de manera ai\lada a hit:1n 
como conjumo. sin que se le rl'Slen c11al1dade1 pl.is11ca1 
(llus1r. 338) 

Predominio de la hotizonialidad: 
Esie predominio de la horizonialidad se debe en primer 
insiancia al manejo de las proporciones de los eleme11101. donde 
es remarcada la dilatación de las proporcione1 horilDnlales con 
la linealidad hori1ontal de los foldone1. esta linealidad es 
prolongada a iodo el conjun10. (lluslraciónes 338, 339) 

{Relación dinámica de la composición 
El dinamismo del conjunw y de sus elememos se debe en 
primer lugar al empleo de formas dinámicas que son dila1adas 
para aumentar es1a sensación de dinamismo, así como por el 
mane¡o de !armas circulares que invi1an a penetrar en el 
interior de espacios que re1guardan illumaciónes 338, 340) 

Integración pl~s1ica: 
La integración emre ,m1unec1ura. escuhura y pintura en el 
conjunw se logro al converur lo; elementos arquiteclónicos que 
conforman los volúmenes del con¡umo en escuhuras monu
memales, es los volúmenes al desfasme \' complementa~e con 
otros de diferente forma par,1 generar un contraste armónico, 
logrando de e11a maneru una nue1·a escuilura de mayores 
proporciones. que podemos definir como escuhura urbana, que 
relama el reílejo de los rayos 1olares para ob1ener su color. el 
cual en combinación con la d1scre1a coloración de su cancelería, 
genera claroscuros que resallan la plaslicidad y colorido en el 
edificio (llus1ración 338.3401 

llustraOÓl1 338 V•~ paroal oel ain¡umo 
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Fonna pirllnidll eswOlllda: 

El empleo de la forma piramidal esla claramente plasmado en et 
edificio que alberga la farmacia y el auditorio; ya que este 
volumen es una estilización de la pirámide de Calixtlahuaca, 
pero desarrollada de manera invenida, ya que en lugar de 
marcar el sentido ascendente característico de las pirámides. en 
este caso se empleo de manera invenida. (Ilustración JJ7,JJ8) 

~~~\e~''" ... f+". • . -

~ª"~,L-.."~""''"""'"~""'"· , •. 
~·:1 

llustraoó<I 398 C~n<a·Hosp•tal. consutta e>terna y ho<~lalizaoón 

nustraC>Oo 340 Acceso pnno;ial al 00.¡>tal 
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HEROICO COLEGIO MILITAR. 1974.76 
Agustín Hernández Navarro, 

Manuel González Rul 

El Heroico Colegio Militar es un conjunto cuya principal 
característica es su mornmwtnalidad. que fue hábilmente 
tratada con la combinación de espacio' abiertos y e1pacios 
construidos con una tra1a y concl'pción c~pacial y volumCtnca 
de clara !l1ÍL'wncia a Jos ce11t1os ccwmo111all's pa•hisp1inicos, 
(llu1tr. 3·\ 11 Na refe1encia l'I 1efw,1d;1 poi el empleo de 
¡11.'rf1les incl111ado1 l'n los l'lilfiCIO' <¡Ul' aluden claramentl' a los 
talucfe, p1rnmidale1, de esta manl•ra el conjunto del Colegio 
~hlitar comparte los ¡11 inc1¡110' de lo' mil ros cerl•mo111ales 
prehispámco,, pues paralelamente a lo anterior, en el colegio 1e 
encuentra manifestado el bmonuo básico conformado por la 
dualidad plaza-pirámide, que en este c;M 'e forma por la plílla 
y los edilicios que la cmcundan, los cuales aluden claramente a 
las pirámides y más aun, como todo centro wrPmonial. el 
colegio cuenta con su montai1a sagrada, de la cual emerge el 
órgano rector de este microcosmos. reprl'Sentado por el l'd11icm 
de Gobierno, que es una estii11ació11 simbólica de un mascaron 
maya del dios Chac, considl'lado como símbolo de poder y 
autoridad, y como tal fue colocado en la parte más alta del 
conjunto, emergiendo de una montaiia. la cual a su \'cz fue 
estilizada con taludes para remarcar y se1ialar claramente t•I 
simbolismo que representa la pirámide como es11li1ación de una 
montaña Vver pp. 25,51); de e'1a mane1a el edificio de L¡ob1erno 
se localiza sobré el tercer talud de la montaña. (llustr. 3411 

Por todo ello y por su ubicación L¡eográflca podriamos decir que 
este edificio representa el oriente y como tal al astro rey que 
gobierna y dirige las actividades de este nucrocosmos de 
manera similar al Sol que rige la actividad en nuestro mundo. 

Siguiendo este mismo esquema y como alguien que bajase de 
esta montai1a o edificio de gobierno, el planteamiento de los 
edificios siguió una forma antropomórfica; de tal manera que la 
cabeza al ser el miembro del cuerpo más cercano al Sol y óryano 
rector del cuerpo se coloco al frente del edilicio de gobierno, en 
un inmueble que alberga la comandancia de oficiales; siguiendo 
con este esquema, se localizan los comedores, los servicios de 
asistencia, el cuarto de máquinas, baños y vestidores, que en el 

~r'~~~-?'.'.T. <; ·:_, 

• 
11~s~a»i 3' i l,1cn~~a ·P.~3'1":.Ce ~ e-j fOO óe G»tma 

cuerpo humano este esquema equivaldria al del aparato 
digestivo; de tal manera que el aspecto físico representado en el 
hombre por los pies e1 igu.ilmente representado en el Colegio 
por la zona deponiva que se localiza en el extremo opuesto a la 
cahe1a o comandancia de cadetes, de cual en la extremidad 
derecha del conjunto se localiza la zona destinada a la docencia 
y aprendilaje, extremo que concuerda perfectamente con el 
lado racional del cuerpo humano. y a su vez el extremo 
11qu1erdo, emotivo o incon1c1ente del cuerpo humano es uti
li1arlo en el colegio para albergar la zona de dormitorios 
(llustraciónes 342. 343) 
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Ilustración 342 An1!11s1s CO'lce~tua! O.bu¡o Agust•l"I Hernh:lez 

Esta división del cuerpo humano en racional y emocional. el 
hombre preshipánico la representilba con Ocelotl. que corres
ponde a la razón. a lo físico y Quetzalcóatl representaba la 
emoción. intuición, la inspiración, recordemos que Quetzalcóatl 
es lo que podríamo1 denominar como el patrono de las attes. 
(Ver p. 63) Así mi;mo esta dualidad la podemos observar en 
diversas culturas, como las orientales en la que se 1epresentaha 
por la dualidad formada por el tigre y el dragón 
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Ilustración 343 Vista genera\ y v¡ahdajeS 0,b'JjO A~:.:stin Hemán:lez 

De esta manera el conjunto del Colegio Militar esta basado 
tanto en un esquema antropomórfico. así como en base a la 
geometría cósmica de los centros ceremoniales pehispánicos, de 
los que recrea sin copiar. las majestuosa1 plazas y escalinatas 
con las monumentales pirámide< que las circundan. que en este 
caso son evocadas por lo; taludes de los edificios y la montaña 
que circundan a la plaza de maniobras. la<¡rando de esta manera 
una armonía entre lo manifiesto y lo no manifiesto. es decir 
entre el espacio con\lruido y el e;pacio abi~tto. de manera 

similar a lo que himran los calquetlanunez en los centros 
cerl•momab prel111p<inicos. por tal mo111·0 al ver este grandioso 
complejo. de nuemo subconsciente despierta aquel recuerdo 
dornudo de nuestros antiguos centros ceremoniales como 
Tcotihuacan. Monte Albán. de tal manera que como lo señala 
Felipe Leal Fernández "' en C.U.. en este caso diría: al 
encontrarnos en la plaza de maniobras, la evocación de las 

Calquetzamioe · A1qu1teclo en Nlhuatl 
1'" Felipe Leal FeinAndez. "La ciudad Ul'l1vers1tat11 en JU4', 
~u1tec1ura C1ucfacf Un1vers1{111a U NA M 
Méuco 1994 ¡t9B p J p 177 

J 
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explanadas prehispánica1 es inevitahle, su entorno se ve 
reforzado por las plataformas y escalinatas. rodeado de edificios 
con taludes. donde se asientan Jos edificios. que analógicamente 
podrían ser los templos que rodean la explanada de Monte 
Albán o la Cal1ada de los Muenos en Teotihuacan. Por tales 
motil'os. Enrique X. de Anda'" define al Colegio Miluar como la 
recfl1ación de un tivenlo comprometido con Ja arqui11;1ctura 
prehispánica, con sus dil.itadas explanadas confinadas por 
enormes paramen1os inclinado\. De P\ta marwra Agu~tin 

HernándtY logró por nwd10 de su arqunectura re"icatar y 
revitalizar aquello'i recuenlo\ dt~ lo"i elemenlo'i arquitf!Ctón1cos 
del pasado. y solo eso, logró proyec1ar esta'i formas y lilt>mentos 
al porvenir. heredándolo11 a las generacione'i f111ura11 

Por iodo ello en el CGIPgio Militar. se conjuga el pasado 
prehispánico con el presente y su nuevo lenguaje y tecnologia, 
que a su \'el se proyecta al futuro d,indole continuid.id a 
nue~tra herencia ancestral 

En relación a este proyecto Agustín llernándel comenta 

"El conjunto del Heroico Colegio Militar est.i ba1ado en los 
centros ceremoniales preluspánicos donde se conjugan los 
espacios 1•acios y conmuidos'"""y estos con el espacio interior/ 
reminiscencia de los centros ceremoniales prehispánicos/ reílejo 
urbano y una cosmogonía c¡eometri1ada ·"'' 

"El eje rector ohedece a una simetría orgánica para ser 
estructurado formal y funcionalmente dentro de una concep
ción antropomorfa Todo el conjumo tiene como ciclorama el 
cerro del Tepochcalli -que significa Casa de Jos Guerreros 
jóvenes del pueblo- labrado como una pirámide. nace de el él 
Edificio de Gobierno. 

165 Fernando Gonzalez Gor!azar, La argu1tec1ura me11cana de! siglo 
u. e Ne A Mé11co. t994 IJ39 p J p 297 

1
5e Hernandez Navarro Agustin. 'Arquitectura y 

S1mbol1smo Pret11span1co.' Cuadernos de Ara!!..!!~ 

117
Mesoamericana No 9. u NA M Méuco t987196P1 p 90 
Pablo Quintero. Modernidad en la Arou1\et\yra Me•1tana. 
U A M ·X Mé11co t9901669 p J p 182 

El dilei10 del edificio de Gobierno se asemeja a un mascaron 
maya. en cada una de cuyas panes componentes se aloja Ja 
Dirección. Subdirección. etc. 

Del otro lado, la gran pla1.a está delimitada por los donniiorios y 
por los edificios escoJJr"'. El diseño en talud de estos edificios 
fue de gran ayuda para lograr. por med10 de su forma dinámica, 
un,1 de las plilla' mayores del mundo. pues con edificios de 
forma tradinonal no w podría haber delinutado ésta, '111ya que] 
"delimitar una plill.i no ~e logra con la continuidad estática de 
J.is fachadas ;1110 con esta volumetría dmámica que se obtiene 
con el talud ... ·:;. 

ll1JStrao6n344 V!Sta9er!'31d!ICOflJUnto 

lM Hernandez Navarro Aguslln · Arquitectura y 
S1mbol1smo P1eh1span1co: Cuadernos de Argu11ectura 
Mmamerican1 No 9. UN A t.t M!11co t987 l98 P J p. 90. 

iee Pablo Ouinlero. ~ad en \1 Argu1\tt\µ11 Mt•itana, 
u A M ·X Mé11co 19901669p1 p 182 
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Proyecto: Heroico Colegio Militar 
Año: 1974-76 
Autor: Agustín llerniindez Navarro, Gonzále1. Rul. 

Estilización simbólica: 
El proyecto en si. es una e1ili1ación 1imbólira desde su conjunto 
que es una estili1ación de lo'i centros rtirernmliíllei; prelm
piinico1, así como del cuerpo humano; ham los elementos que 
conforman al conjunto. corno: el edificio dt> c¡obierno. que e' un 
mascaron de Chac e'tili1ado. y los edificio' que circund•n la 
plata con lill\ taludes Pstililado'i como el ca\o de loli do1mnorioli 
y 101 1aludt>s de la montari.r. 1111 oll'idar PI depó1ito dP ar111.i1 
que e'i una pirárnicle. ni 111 formJ circular dt~ las caballeri1as qut1 
aluden a la ci1cunftire1Kiíl dt• la ptrlilnidt• de Cuicuilco y líl 
estilización de la cap11la t'cum~111ca (llu11rariones 344. 3S4) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 
La monumentalidad del Coit'gio es1a manifestada dP1de la 
organización de conjunto, asi como en cada una de la\ pane~ 
que lo integran; propiciado en primer lugar por la gran escala 
de los elementos y del conjuruo mi1mo. a1i como por el maneio 
plástico y volumétrico y Ja estrategica planeación de 1us pro
porciones. Todo ello 1e \'e refor1.ado por el material y 1extura1 
enlegiadas, ya que el concreto transmite la 1ensac1ón y 
pe~ante1. y monumental1dad. (lh11tr.1cione1 344. 345) 

Integración con Ja naturaleza: 

U conjunto del Colegio ~!ililar al igual qu.; :.lo:i:e Alban, 11 hiPn 
mod1f1co el ª'pecio li1ico del 1ilio. fl''peta. retoma y'" inwr¡ra 
a su contexto al retomar la silueta y contorno clt>J nwdm natural 
que lo rodea (llum. 102); loqranclo l%1 1111ec¡cac1ón y 1el.ic1ón 
del conju1110 con el medio natural que Jo rode.i por el 
predominio del espacio abierto, de tal manera que inclmo la 
integración y relación del exterior se prolonga y ex1iende al 
interior de 101 edilício1 a travé' di; los c¡randes velllanale' que 
permiten esta penetrílción y escape vi,ual del interior al medio 
circundante. (llus1rnción 316,317) 
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Predominio del espacio abierto 
Como ya [ue señalado, el conjunto se integra al medio natural 
gracias al predominio del espacio abierto a través del cual se 
permite la penetración del medio natural circundante. El 
predominio del espacio abierto es claro y evidente en el pro
yecto y para demostrarlo, basta señalar el caso de la plaza de 
maniobras. Pero a pesar de que el porcentaje del espacio 
abierto es mayoral cubierto, la sensación del predominio del 
espacio abierto es aumentada por el manejo de los vohimene1 y 
formas de los edificios. que cuentan con una clara tendencia a la 
dilatación horizontal (llmtraciones 344. 345) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 
En este sentido a pesar dL' que el conjunto esta ronform,1do por 
una intima y total relación entre sus ell1mento\, e'ilO\ e'itán 
claramente delimitado'i uno'! de otro'i gracias al manejo de la 
linealidad, la pureza de sus formas y \1olúmenes, que a pe'iilr ele 
tener un mismo concepto y la base en torno al talud pu.unida!. 
así como por las variantes con las que se trabajaron la1 fo1111a1 
de los edificios. II!ustraciones 344.347.349) 

Valor autónomo de los elementos: 
En este sentido este es uno de los pocos conjuntos en el cual se 
logro que todos y cada uno de sus elemento'i manifie'itan y 
expresan un valor propio pero que esta en completa relación y 
armonía con el conjunto, de tal manera que podrfomos analilar 
de manerJ ai~l~ula a los edificios que integran al conjunto, como 

el edificio de gobim10, el depó1i10 de armas, la capilla 
ecuménica etc illu111,1ciones 34'/,348,3•19,3~0) 

Predominio de la horizontalidad: 
El Conjunto del Colegio Militar a pesar de estar conformado por 
edificio> d" di1•pr;os volúmenes, todo' ellos tienen un pun-IO en 
común que es precisamente la dilatación en sentido horizontal, 
lo cual es remarcado por el conto1 no lineal así como por la 
pureza de la1 formas empleadas en los Pdilícios y por las franjas 
horizontales con las que se 1em.-.rrnron los edificios, tod1 ello se 
ve reforzado por el predominio del espacio ,1bierto. A >U \'el la 
horizontalidad propicia la pesantez visual de los elementos y del 
conjunto. (Ilustraciones 344,352) 
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Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos 
El proyecto a pesar de no ser simétrico cuenta con equilibrio en 
su conjunto, ya que los grandes volúmenes de los dormitorios 
encuentran su contraparte del otro lado de la explanada de la 
plaza de maniobras en el edificio de gobierno con la montaña en 
la que e1ita mcrui,tado; y a su vel el estadio con su forma 
propiamente plana esta íntimamente ligado al llano que esta 
[rent<' a el y finalmente el con¡unto formado por la gasolineria. 
el parque mo!Orizado y el picadero descubierto tiene su como 
contrapane lali cahalleri1ai, y el picadero a cubieno 
lllustr 344) 

Relación dinámica de la composición: 
El conjunto en si. '" un conjunto dmámico propiciado por el 
juPgo de \'Olúmen!'s con el que fue conformado, ya que la 
variación de proporciones de 101 elementos genera una silueta 
de qran dmanu1mo Esto de \'e refomdo por el manejo rítmico 
entre espacio abierto y e1p.ic10 con11ruido El dinamismo del 
con¡unlo se debe también en gran medida al dinamismo con el 
que fueron diseñados los elememos que lo conforman con base 
al talud piramidal illu11r,1cmne1 3H. 347. 348, 352, 354) 

llU!traoóo 351 Ca?lla ecumen<a 



Integración plástica 
En este sentido, al igual que en la mayoría do las obras de 
Agustín llernández. el conjunto y sobre todo los elementos que 
lo integran tienen tal calidad plástica que se pueden considerar 
y analizar como esculturas que fueron modeladas por las manos 
de un gigalll<'. como lo demuema el edificio d<• qobierno. que 
de manera discreta pero preci'ia t>S una e'icultura monunwntal, 
y paralel11nwnte a ello cuenta con esculturas. que al iqual a la'i 
prehi'ipánicils lfonquean y vigilan el acce<:.o como ,¡ fuesPn 
gumdia'i estíln colocada'i u\ pie de 111".i columnai; quP ellllliUúlll 

el ilcmo. ilh"tr349) 

Forma piramidal escalonada: 
La forma piramidal es más clara y evidente en los taludes 
escalonados que sirven de fondo al edificio de gobierno y en el 
edificio dedicado a l.i docencia. así como en el conjunto formado 
por los dormitorios y las escalinatas con sus correspondientes 
explanada\ al igual que en el caso de la comandancia de 
oficiales. (Ilustraciones 345. 34'/, 352. 353. 354 
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Esta década esta marcada por el desastre financiero y la 
creciente crisis que propicio un clima de desconcierto financiero 
tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, siendo esta 
quien asume la mayoría de las construcciones por lo que las 
principales obras que se realizaron fueron: bancos. oficinas y 
plazas comerciales, siendo sensible la falta de la panicipación 
gubernamental en la construcción. Sin embargo en la arqui
tectura mexicana se desarrollaron obras de alta calidad que, 
siendo modernas y funcionales, están rnlacionadas con los 
materiales, recursos, geografía y tradiciones de Mexico. pero 
sobre todo con su capacidad económica. 

En esta década la obra que sobresale con referencia prehis
pánica realizada por el gobierno fue el Congreso de la Unión, 
diseñada por Ramirez Vázquez en 1980 y un Centro comercial 
de PEMEX. 

Por su parte la iniciativa privada a la par de sus obras carac
terísticas (Bancos, oficinas. plazas comerciales) desarrollo 
algunos proyectos con dicha referencia como: el Templo 
Mormón del Arq. Emil B. Fetzer (1983), el edificio para los 
laboratorios Janssen proyectado por el matrimonio Caso en 
1986 y el Centro de Meditación de Agustín llernández (1986). 

De esta manera vemos como la década de los BO's se encuentra 
definida por capacidad económica para el dL~arrollo de 
proyectos, capacidad que se vio altamente afectada por la crisis 
originada por la baja en el mercado petrolero. que propicio el 
aumento exorbitílnte de la deuda externa e interna, por lo que 
el gobierno se vio obligado a replegar las alas en la construcción 
al reducir su presupuesto. quedando de esta manera Ja 
iniciativa privada como principal fuente de trabajo parala 
industria de la construcción. de forma que la construcción que 
se genero fue mercantilista principalmente, pero en la iniciativa 
privada también se inicio la austeridad y restricción económica 
(como resultado lógico de la crisis), siendo nuevamente la 
industria de la construcción la primera en verse afectada. A 
este respecto y en relación al tipo de proyectos que desarrollo la 
iniciativa privada, caracterizada por el desarrollo de edificios 
revestidos con espejo Enrique X. de Anda señala: 
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"Mi opinión es que se trata de la antiarquitectura por dos 
ra1.ones: se cancela la posibilidad du un diseño a profundidad 
toda vez que la única solución al planteamiento estético es la 
del uso extensivo del vidrio espejeado (en su mayoría se trata 
de edificaciones para amplia explotación comercial), y en 
segundo, se niega la capacidad y presencia física del edificio, al 
provocar que 'ea el reflejo del entorno (y del celaje mismo) el 
único que tiene que ver, en el aspecto externo del edificio. Los 
interiores siguen generalmente el régimen de menos calidad y 
más posibilidad de venta de espacios."'" 

De tal manera que podríamos decir que es en esta década 
cuando se empieza a dislumbrar de una manera más clara y 
evidente que los valores espirituales y de servicio que susten
taban al arle y a la arquitectura en otras épocas se empiezan a 
desvanecer ante los interews netamente mercantiles, publi
citarios, enajenante' y materialistas que controlan (directa e 
indirectamente) la producción arquitectónica, pero lo más cri
tico que este control mercantilista aumenta paulatinamente en 
la siguiente década. 

17º Enuque X de Anda, Historia de la Argu1tcclura muicana GG. 
Espa!a 19951253 p 1 p 238. 



TEMPLO ~IORMÓN. 1979-83 
Emil D Fe1zer. Ricardo Espírit Mendivil 

En este inmueble Emil R. Fe1zrr intento 1ctomar y recrear la 
grande1a de la arquirec1ura Maya, la cual imp1csiono a este 
arquitcclo en su vi>ita a México. Por tal 11101ivo, 'cili!IJ Ricardo 
Espiri1, "Feizer adquirió la certeza de que el templo debe1ia 
gua1dar este perfil, \'buscando las r,1íces rc1J1e,entati1·as d<• los 
llhlYª" llC'qar a una ¡¡1quitectura simbólica Dl1 l1Stil lllíllll'lil. 

en el exterior 1.ie representan disc1nt.:1' etapas fui;tóricas, quL• 
van drsde t<1ludes li'º' en <'I de,plame del edificio principal 
hasta la ~¡eomelri.'ación de la'i qrecJs L'll mJterialcs moderno\ 
en los que se ch<¡ió el hl,mco como 'ímholo de p111c1a, el 
interior, ... se realin1 con detalles importantL•s como el Úl' 
conservar la q1eca, o !a semblan1a del arco mava l'll el CUllllO 

celestial. Este 1ec11110 en el 1¡ue culnuna la ,1rnv1dad tll•I templo 
y por wmo el lugar más imporlante, c>la ubicado en la palle 
más alta del interior, guardando un paralelismo ron la 
costumbre maya de localizar los altmes en la cúspide de los 
lugares sagrados."''' [flustr .. 355) 

Sin embarc¡o y a pesar de su contenido simbólico y a la 
recreación del talud prehispanico, este lemplo >e relaciona más 
con aquellos pabellones de 1929 para la ieria lberoamencana dl' 
Sevilla (Ver pp. 122-124) en los cuales a ia plást1ca prelus
pánica se le lomaba principalmenle w1:10 Oll\ilmenl<1Ción, lo 
cual podría ser el caso de l)'ite templo, en el que parl'CiPse quP 
fueron recreados estos pJbcllones con tecnología y matemle' 
modernos; ya que más bien este templo parece un retroceso de 
laarquitccrura con wforcncia prehispánica, al uuhzar la plástica 
precolombina como orna111entatión y no romo modelo 
inspirador del que se extrae su esencia p<1ra la creación de un 
nuevo elemento arquiwctónico con raíces ancestrales, co1110 
sucede en los proyectos con referencia prehispanica que se 
generaron en los últimos ailos como la Escuela de Ballet 
Folklórico de México, el Museo Nactonal de Antrnpoloc¡ia e 
Historia, el Heroico Colegio Militar, etc. 

171 E1plril Ricardo "El lempto mormón". Qt[u. Edil Abeja, Mélico 
01ciembie 19BJ. JBO p J pp 14·16 

h.:stra:iOnJ~5 W~!a~"e'31Qeiterr.pio 

En relación a este p1oyccto, algunos arqu1tenos como Osear 
01!1•0 sci1alan 

"El templo mormón de la Cmdad de México puede conc1-derao.;e 
como el pruuer edificio Post en nucmo país ... que pre1ende ser 
estilo neomaya, de IJ est1hs1ica a1qu1rec1ón1ca I' de nuestra 
cultura, claro, pues es Post. Se construyo en la Aragón, con 
<1ltísnna tecnología 1mponada \' un co110 superior al doble del 
de IJ basílica de Nuema Sei10rJ de Guadalupe, 1ambien Post, 
puPs mienta parecer una gran tienda de ca111pa1ia. Aunque 
vanos i:uqu1tecto'i n¡icionah.•'i han mostrado interés por 
someimc a los plameamicnros Post, sus pra¡·ectos no van más 
le¡os de parcce"c a los publicados por la revistas extranjeras, 
que toda\'ia lil'Cjan a México."''' 

112 OltVo Osear 'Un ojo al Posl y otro al g1ra0110". Escuela Nacional 
de A<!U Pll!!jm. No J, U.NA M Mé1ico abril tm pp. 3o-31. 
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EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, 1980-82. 

Pedro Ramírez Vázquez, David Muñoz, 
José Caves Morado. 

El palacio Legislativo Federal desarrollado por Ramire1 
Vázquez, retoma elementos fonnales, compositivos y plásticos 
del Museo Nacional de Antropología e Historia, como el manejo 
del acceso mediante la dualidad escalinata·plaz;1 que a su ve1 
forma la trilogía plaza, escalinata, palacio. 

En relación al manejo conceptual y volumétrico del palacio. e\te 
se desarrollo de 111anera sirmlar a la del museo, ya que se 
retomo en el la incorpornción centrali1ada del acceso que es 
enmarcado en su'i extremos con muros ciegos. así corno la 
incorporación del escudo nacional sobre el acceso principal Sin 
embargo en el congreso de la Unión el manejo volumétrico del 
edificio se desarrollo para enfati1ar y en<¡randecer la 
monumentalidad que rc~1ueria este edificio gubernamental; 
recordemos que la monumentalidad esta íntimamente relacio
nada con el poder !Ver pp.20-22). de tal mant•ra que en este 
caso se ampliaron las proporciones del edificio y se enfatizaron 
los muros que enmarcan el acceso sacándolos perpendicular
mente del pai10 de la fachada. así como por la textura y color de 
sus acabados. lflustr. 356) En este sentido es importante 
señalar la textura , colorido y sobre todo el manejo plá\tlCo y 
simbóllCo con el que José Chávez mmado desarrollo los 1ehe
ves que enmarcan al ei;cudo nacional En relación a e1ite muri1I 
escultórico su auto1 sei1alíl: 

"En el palacio legislativo, si ve1 cualquiera de las miles de 
fotografías publicadas, t'lltlie11tras la dmiJmica de la ~jl'nte que 
llego con SU"i lllilntas, sui, pJncartJS, 1ius demanda.:; Y re'iulta 
que yo hice abajo ju'itamentc eso, y luego arribJ puo;e una ~cric 
de manos que representan de una manera (no muy clara) las 
diferentes pociones: el cristianismo, el marxismo y el 
liberalismo. En fin ese fue el paquete más grande que he teni
do en mi vida. No es un ejemplo de mi mejor trabajo, aunque 
sea muy lucidor . a mi lo único que me gusta es haber puesto en 
cierto modo los mismos movimientos de las multitudes que 
llegan a la cámara de diputados. No me presionaron directa· 
mente, pero yo no podía hacer retralo de grandes legisladores 
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del pasado, como hizo Adolfo Mexiac adentro. Eso estaba bien 
adentro, pero afuera no. Afuera era el símbolo del poder, disque 
el poder legislativo, el símbolo de la nación. La pretensión era 
proclamar el pluralismo politico y yo le di importancia a la 
fuma del movimiento de masas."'" lllustr. 357) 

De eS!a manera con la colaboración de Chávez morado se logro 
la integración plá111ca tan buscada en la art¡uitectura, que 
propino el m<nieJo simbólico del edificio, como lo señala 
Ramirez Vázquez, "en el con1unto se representan una serie de 
s1mbolismo1 Nuestros colores nacionales se muestran también 
en e1tos materiales· el verde a traves del bronce, con el que se 
forjaron el e'cudo y el gran mural que hito José Chávez Morado 
a la entrada. el blanco por medio de franjas de mármol y el rojo 
con el cálido telOntle de los muros ·'''illustr. 356) 

··.·· :.'.~.~~~~ 

llustraotil 356 V1stageoeral<1eJC::og1eso<1eiaUn6'1 

lTl Jose Chhez Morado Para todos lnternac1onal. Sanco 
Internacional. eG'l Pal"ª t.lé"co 1989186 p J p 26 

m Javier P1zar10 y Claudia Schroeder. Ramirez Vazauez Garcia 
ValGés ea,tores. Mhoco 1990 1269 p J p 180 



l1us:ra:·0:i357 '°1.J'a1 es:u·:or1codeJoseCt13,ezM:i1a3-J 

Por su parte en el de1¡111 olio cmnpo1iti1·0 dl'I coniunto 1e 11<¡u1ó 
el esquema de patio central rndL•<Hio por cd1flc10'> hor11ontale.,, 

que en su lecho 111fe110r son li101, con t1an1p.irenn.i y libertad 
visual en alquno11 Cll'iO"I, mil'nll ª"' Idilio la p;11 IL1 '>llpe11or "ll' 

encuentra ornamentada con decoración p1olu<e1. lllustr 358) 

En este aspecto dP la dl'coración y orn.t1ttl'll!ittión con l.i qu« se 
ueó la celosía con la que '>L' rernbrL• l.1 partL' .i!ta de lo., 
1mnutiblus, P~ i111po1tillllP sl'fü1\tir la ll'CI(.'iic1ón quP "iL' lwo dL' 

!01 relie\'e1 p1ehi1pánico1 que 1ilvip1on dt• modl'lo 1n1p1mlor. 
ya que de ellos se tetomo la forma. pero t•n l'I caso del Conqreso 
de la Unión se les c.11nbio (en palle) la función, ya que cil' ser 
elementos 1inira111enw decoratt1•01 y simbólico\ w 11an1-
formaron en elementos decorativos y prácticos como cclo1i;11in 
perder su calidad plástica y simbólica. (1111stracion«s. 359.571 

l'uwa:iónJ~B V1s'.apa't!a!delpa!I01~lerlOI' 

l!~s!rao~.., ~59 Ce!Js a otl C~·e~ ele~ U-i~ 

257 



Proyecto: Congreso de la Uni6n 
Año: 1980-82 
Autor: Pedro Ramírez Vázquez, David Muñoz, 

José Chávez Morado. 

Estilización simbólica: 

La estilización más clara y evidente de este edificio es el manejo 
del colorido de los materiales. que retoman y reflejan los colores 
de la bandera nacional. que se ve complementada por el macro 
relieve del escudo nacional al centro de la composición. 
(llustr. 356) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 

En el congreso de la Unión el manejo volumétrico del edificio es 
monumental, como le corresponde a un edificio gubernamental 
para reflejar el poder de este inmueble y lo que representa; por 
tal motivo este edificio es un claro ejemplo de la llamada 
arquitectura del poder. que es fácilmente asociable con la 
monumentalidad del edificio, que a la par refleja la "esta· 
bilidad" y "firmeza· de la institución que resguarda. 
(llustr. 356) 

Predominio del espacio abierto: 

Por su parte y a pesar de la masividad y monumentalidad de los 
macizos del edificio. el conjunto cuenta con grandes áreas libres 
como lo son la plaza de acceso. las áreas verdes que rodean al 
edificio, así como el gran patio o pla1a interior del inmueble 
(Ilustraciones 356.358) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 

El conjunto del Congreso de la Unión al estar desarrollado en 
base a trapecios regulares de formas simples y puras. las cuales 
únicamente son dilatadas en la mayoría de los casos. pero al 
conservar sus cualidades lineales mantienen de esta manera la 
delimitacion clara y precisa de las formas de cada uno de los 
elementos y espacios del proyecto. (Ilustraciones 356, 358) 
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Valor autónomo de los elementos: 

Por su parte la delimitación clara y precisa de los elementos 
permite valorar las calidades plásticas y formales de cada uno 
de los elementos que conforman al conjunto; de tal manera que 
podemos apreciar el valor autónomo de estos elementos de 
manera aislada al conjunto como sucede en el caso de la 
fachada principal con sus relieves o el patio interior con la 
celo1ia, sin que esto signifique que no forman parte armónica 
de un todo, sino que por el contrario. gracias a estas cualidades 
se resalta el valor plástico del conjunto. 
(Ilustraciones 356,358) 

Predominio de la horizontalidad: 

El predominio de la horizontalidad esta presente en el Congreso 
de la Unión principalmente en el patio interior. con el manejo 
volumétrico de los edificios que lo conforman, ya que los 
volúmenes de estos edificios fueron dilatados horizontalmente, 
a la par de esto, esta horizontalidad de los vohimenes se ve 
remarcada por la linealidad de la celosía que enmarca una 
franja horizontal que recubre a los inmuebles. Ulustr. 418) 

Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos: 

A'í mi1mo y siguiendo la tendencia a 1.1 simetría de tipo espejo 
con la que se desarrollo el Museo de Antropologia. el Congreso 
de la Unión es altamente ;imétrico. CU\'O eje se encuentra 
marcado por el escudo nacional. que a manera de punto focal, 
marca el eje del edificio, a cuyos extremos se desarrollaron los 
voltimenes y espacios a manera reflejante. (llustr. 356) 
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Rehición dinámica de la composición: 

El conjunto del Congreso es un proyecto de gran dinamismo, 
propiciado tanto por el manejo de sus proporciones, por el juego 
de sus volúmenes y proporciones. así como por el desarrollo de 
sus espacios abiertos y de sus recorridos, que desde las esca
linatas ascendentes hasta el descubrimiento de grandes pla7.as 
abiertas con vohimenes de gran escala y pasar a espacios 
totalmente cerrados de menor escala para descubrir posterior
mente en patio interior. que por los elementos que lo 
conforman generan un microcosmos interno del Congreso de la 
Unión. Ulustr. 358) 

Integración plástica: 

En relación a Ja integración plástica, es sobresaliente el logro 
alcanzado en el manejo plástico y volumétrico del conjunto que 
se conjuga con el colorido y texturas de sus materiales \'de sus 
áreas verdes, sin olvidar el trabajo desarrollado por el maestro 
Chávez Morado con el macro relieve que aumenta la calidad 
plástica y colorido de la fachada principal. y la celosía en forma 
de "X" que recubre la parte superior de los edificios que rodean 
al patio interior. (Ilustraciones 356, 358) 
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CENTRO COMERCIAL Y SOCIO-CULTURAL LA 
PlRi\MlDE, 1980-85. 

PEMEX 

Esie centro comercial y socio-cultural de forma piramidal 
ubicado en Periférico Sur 4091 en la colonia Fuentes del 
Pcdredregal, nos recuerda claramente al monumento a la Raza 
desarrollado por luis lelo de la Rea (Ver pp.137.). ya que en 
este inmueble de PEMEX se retomo o mejor dicho se utili1ó \' 
recreo con materiales y tecnologia moderna un volumen 
piramidal de forma escalonada inspirado en las p1ram1des 
prehispánicas, de las que guarda mayor parentesco con las del 
altiplano mexicano, como lo demuestran los taludes lisos, sm 
relieves que maneja, pero por su composición volu111éu1ca y por 
los elementos eslructuru!es que enmarcan la Cimcelena que 
divide de manera simétrica a los taludes, se aseml'Jª a la 
pirámide de Kukulcán de Chichén ltzá, con sus e;calmatas 
ílanqueadas por serpientes estilizadas con la cabeza en el sucio 
(Ilustraciones 360, 83) 

1~f'"f ~A·~~:ifr•.~.:~f,:~, 

~\ \ ~ 
.\ 

llustraeióo 350 Centro corr.ercia: y s.ocvxu11ura1 la p1ramide 

Sin embargo a pesar estos paralelismos exislentes enlre e11as 
pirámides (prehispánicas. monumenlo a la Raza. y la de PEMEX) 
existen grandes diferencias. de las que se desrnca en primer 
lugar la escala y su función. Ya que mientras el monumento a 
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la raza se diseño y construyó, la pirámide de PEMEX si bien 
retoma las cualidades altamente escultóricas intrínsecas de la 
forma piramidal. este centro se diseño como un inmueble 
habitable, den1ro del cual se pudieran desarrollar diferentes 
actividades; siendo este una de las principales condicionantes 
de su escala, \' su ve¿ es premamente este planteamienlo de 
aprovechar el mlenor de un volumen de la forma piramidal lo 
que con"dero mas importante del proyecto, ya que indepen· 
dienteme111e de su desarrollo plastico exrerno que se puede 
considerar como un reviva! de la1 pirámides prehispánicas. lo 
que diferencia a el cen1ro de l'EMEX de sus predecesoras 
pieh"pámcas (sin contar las diferencias constructivas y 
IPcnolóqicas) es esta propuesra de aprovechar el interior sin que 
e1to afecte o modifique substancialmente las cualidades 
p!.isticas del volumen piramidal. A pesar de esto, es 
recomendable que las formas piramidales que se empleen en 
proyectos comemporáneos fuesen más estilizadas, creando 
formas. elementos y volúmenes que si bien sean referentes a la 
plástica prehisp;imca no sean una sunple copia escenográfica de 
los modelos origmales 

l'or tal mo11vo nuevamente reuero la propuesta de extraer y 
retomar la esenrn de la plástica prehispjnica. ya que al retomar 
e'ita esencia y remterpretarla con un nuevo lenguaje que 
responda a las necesidades {físicas, sociales. tecnológicas, ele) 
de nue11ro !lempo aprovechando sus ventajas (cientificas y 
tecnologicas) se logrará crear un proyecto nuern y contem· 
por<meo que puede proyemrse al futuro sin perder sus raíces 
ancestrales Todo ello gracias a la comprensión y 
reinterpretaeión de la esencia del ane contenida en el símbolo. 
ya que esle es el puen1e que une al pasado con el presente y se 
proyecta al futuro a través de su lenguaje uni1•ersal, que 
"establece un lazo en1re los hombres y favorece el diálogo con 
el mundo divino Animado, lleno de vida, tal es su especifidad 
n1<is profunda ... ,., 

175 Franco1s·Xav1et y Threrry Enet. la B1bl1a de pi!(!(I Edil. Robin 
Boo~. Espana 19911135 p J p 37 'I 



Proyecto: Centro Comercial y Socio-cultural la 
Pirámide. 

Año: 1980-85 
. Autor: PEMEX 

Estilización simbólica: 

La estilización simbólica del centro la pirámide, es como su 
nombre lo indica es simboli,mo que le confiere su forma 
piramidal e'calor1.1cla. que como se ha ;eñalado repetidamente. 
es una estilización simbólica que se hil hecho (principalmente 
en la antigüedad) de las mon1ai1as, con ti propó>ito de alcanm 
lo 'uperior. (llustr 3G!) 

Monumentalidad y/o pesantez visual de los elementos: 

Poí "ll pane. Ja monumentalidad la adquiPre ron t•I ntíillt'Jº dt• 
sus proporriones aunado a la solución piramidal qui' Pnfa111<1 1.1 

proporción vertirill del proyecto, aunado a la pe~a1ltl11 qm• le 
imprime el predominio de maci10 sobre el \'<1110: t",til monu
mrntalidad y pesanlez se \'e propicü1da por PI t•mpll'o d"I 

concreto apare1m• como ac.1bado final de lii piranudt• 
lllustr. 362) 

Integración con la naturaleza: 

En este semido el inmueble la pirámich~ <.ie a1.iemeJa y adquil'lt~ 
lai; cualidade~ de intPgración con la naturalt•la de su., p1t•de
cesoras prehisp,ínicill), ya que pareciese que emerge dt•I "iUPlo. 

al igual que emerqiPron las montañas del valle. con 'ª' quP IP 
relaciona y dialoga al tener formas similares. lllustr 3611 

Predominio de espacio abierto: 

A este respecto y r¡racias que se Momo la dualidad pl.11a
pirámide de los Mltros prehi,p;inicos. el centro la pir;imide 
cuenta con gran espacio abierto por la plaza que lo rodea en 
pnmer plano y por 'ª' areas verdes que lo circundan en 
segundo pliino, así como por el estacionamiento que flanquea a 
eSie centro en dos de sus costados Todo ello aunado a la forma 
misma de la pirílmide que de gran libertad visual le dan 
predominio al espacio abierto. (Ilustraciones 361. 362, 363) 

Delimitación clara de los espacios y elementos: 

Gracias a la gran geometrización a la que se sometió esta 
pirámide y a su modelamiento lineal es posible apreciar clara y 
perfectamente todos y cada uno de los elementos, así como los 
espacios que la circundan. 11lu11raciones 362, 363) 

1 .. s'.·a:.~~ 3~1 t~'.e;-aoc.n ce la p¡1m.:le con el ~oa...e ta rooea 

l'us:raclÓtl 362 V1s'..a ge:-iera1 óe 1a ~ram..oe 
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Valor autónomo de loe elementos: 

En este sentido es dificil determinar y apreciar el valor 
autónomo de los elementos a pesar de que estos estén clara y 
perfeciamente delimitados, ya que forman pane de un solo 
elemento, la pirámide y en caso contrario al de las pirámides 
prehispánicas no es posible separar sus elementos para poder 
analizarlos de manera aislada al conjunto. 

Equilibrio simétrico de conjunto y/o elementos: 

La pirámide es altamente simétrica tanto longnudmal como 
transversalmente, e incluso es simétrica en cualquiera de sus 
vénices; esta simetrfo se ve reílejada tanto en planta como en 
alzado. (Ilustraciones 362. 363) 

Relación dinámica de la composición: 

El dinamismo de este proyecto en primer lugar se debe a su 
forma piramidal. que por su solución volumétrica le confiere un 
gran dinamismo ascencional que se ve complementado por el 
juego volumétrico de sus taludes que le imprimen ritmo a la 
pirámide. así como un jUL>go de claroscuros por las sombras que 
proyectan. (Ilustraciones 362. 363) 

Integración plástica: 

En relación a la int1'9ración plástica, esta pirámide únicamente 
cuema con la calidad y el valor plástico de su volumen que si 
bien podría considerarse como si fuese una escultura que 
adquiere coloraciones y tonalidades por los claroscuros de sus 
sombras y el colorido del paisaje. (Ilustraciones 361. 362, 363) 

Forma piramidal escalonada: 

Este inmueble es uno de los pocos en donde se puede apreciar 
tan claramente su forma piramidal escalonada, por lo que bien 
puede adquirir el título de copia, al faltarte estilización y 
abstracción a su volumen. (Ilustraciones 362, 363) 

262 

l!us~aoOn 363 V:s'J general de !a pir~m~ y el estaooiaT.,ento 

--.. ---·~l#"~l\-.... - ... ---·· 



CENTRO DE MEDITACIÓN. 1984-86 
Agustín llemández Navarro. 

Para el estudio y análisis de este edificio, L'S necesario 
retomar los apuntes básico1 en los que se baso el pro¡·ecto, 
donde Agustín Hernández describe los conceptos simbólicos en 
los que se inspiro para desarrollar el Centro de Mt•d1tación. 
(Ilustración 364) 
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tl~stración 354 Ana'1S'S cor\CeptJa1 AgusH1 Hema~:lez N 

En base a estos bosquejos es fácilmente perceptible cuoles son 
las bases conceptuales y compo1itiva1 del proyecto, pue1 el 
Centro de meditación es la representación tndinll'ncional de 
estos símbolos, los cuales están expresados en el edilicm con un 
lenguaje y tecnología de nuestro tiempo, pero no por ello 
pierden su significado y simbolismo trascendente, sino que por 
el contrario, por el manejo conceptual con el que los manejo 
Agustín Hernández logro plasmar y armonim en este edificio, 
el simbolismo cosmogónico que podríamos llamar universal, con 
un manejo volumétricoy plástico que hace referencia al ane 
prehispánico a través de un lenguaje y tecnología modernos . 
De esta manera vemos como el edificio fue conformado 
básicamente pe.- tres elementos: El círculo-cuadrado, la tau y el 
cero maya. Por tal motivo trato de dmnbir el significado de 

cada uno de estos símbolos para ver su relación y sentido que le 
dan al mensaje que manifiesta el edificio. 

Iniciaremos primero con la dualidad formada por el círculo
cuadrado, que como lo describe Agustín Hernández ... "el circulo 
y el cuadrado tienen un valor psíquico en la historia de los 
pueblo1 y su representación y simbolismo coinciden dentro del 
pensamiento universal"''' y para demostrarlo enlista los 
nombres con los cuales era calificado este mándala, depen· 
diendo de cada cultura: 

Quwnmt(' • Niilwarl 
llw1abku-,\l.i¡a 
Ct1al1.1r t.Jg • S11fi 
(J11mnmn1 • Alle1.t1~ 

Este símbolo se puede decir que era de tipc ocultista. pues era 
lo misterioso que solamente los iniciados podían conocer, como 
lo demuestra el hecho de que estul'iera grabado en la planta de 
los pies de la Coatlicue, remarcando con ello que el círculo
cuadrado es la base de lo manifiesto ó material; sin embaryo 
esta mándala también se encontraba a la vista del pueblo en 
general como lo demuestran las pirámides de Ehecatl (Ver pp. 
23. 53,55) que estan formadas por un elemento cuadrangular y 
otro circular, del mismo modo también lo podemos observar en 
la planta del Caracol de Chichén ltzá, que esta formada por un 
circulo inscrito en un cuadrado (Ver p. 23) Pero es preci
samente la relación existente entre el círculo-caudrado con el 
dios Ehecatl que da la 1·1da a la materia con su soplo divino (m 
pp. 224.225) \' curiosamente el cuadrado representa a la 
materia (l'er pp 53, 22'1) \'al igual que en el cuerpc humano en 
su interior anida el circulo (alma) que anima al cuerpo o a la 
materia. Este aspecto se \'e refor¿ado en el Centro de 
Medi1ación por la inteqración de la "Tau"o "lk"que significa 
soplo divino,, .. "símbolo de la creatil'idad que se manifiesta en 
el ahílí del templo y en las ventanas que envuelven el 
edificio .. ,., (llustr. 3651 

"6 Lou11e Noelle. Agui!in HernánOez UN A M Mélico 
1988(142plp 131 

m Lou1se Noelle. Aaustin Hernfndel. UN A M Mh1co 
1988 11<2 p 1 p 131 

"' Hern!ndez Nam10 Agu11in. 'Una Obra para la Meditación'. 
Q.Dlu. Edil Abe¡a. Mélico Marzo 1988 p 23 
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lius:ra=i0n365 A1t.a·de:1ernp'o 

Corno complemento seitalerno1 lo de1c1 ito por Rudolf Koch en 
relación a los e\l'mentos que conforman la Tau: 

'1-f.7 cra10 n•111c.1/ u•p11•s1•m.1 J.1 umrl.ul ch1 /Jros. o /,1 
dwimdad r11 yt'111•r,1/. t.1111/nén s1111bol1u t!l pod11r r¡m1 

dr~ic1em!t• ~;obre J.i lwrnmu!.id d1•scll1 /,1!i .ilwr.is. 
Repwsnua tt1mhu'11 t'l .mf/L•lo lwrnmo d1• 1•/pr,1nón

··fn t1/ rri110 horuont.il por ou.1 p .. utii. n•mos ,, /,1 
tit'ffil, t'n Ja Cll'1Í /,¡ \'J(f,¡ flUft' UlllÍVl11Jt'/rl('Jltt.' f todo 
se !IllW\'t1 1111t•l1111smv ¡1Ji1110 .)'~ 

De esta manera vemos corno el edificio representa el soplo 
divino que anima a la materia, dentro de la cual habita el 
principio supremo. Todo ello rep1e1entado por el cfrculo ins
crito en el cuadrndo, asi como la p1ique lmbita en la mente y el 
alma en el cuerpo, de tal mimera que en el edificio esta 
plasmada la unión de lo superior con lo inferior, el principio 
activo y el pasivo repiescntado por la "Tau"y del ciclo con la 
tierra representado por el círculo inscrito en el cuad1ado, todo 
ello vigilado por el ojo de Dios que todo lo ve y de lo que todo 
surge, como lo demuestra su simbolismo al ser el cero de los 
mayas, es decir la nada de lo fJUc todo surge. (llustr. 366) 

17 ~ Rudolf Koch. El libro de los Simporos. Ed1t Tomo 11. Mé•1co 
1994J130p1 p 9 
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Todos l'lto1 1irnbolo1 en su coniunto forman un mándala 
monumemal que en"' conjunto represeílla al Sol. por el circulo 
central. la Luna por el medio rncu!o'" frontal y la tierra por la 
lorma trapeloidal que envuelve a 101 círculos, de tal manera 
que podri<uno1 dern que este edificio es alusivo al Mercurio. 
pues al me1clar e1tos componentes qeométricos con un poco de 
cambio en relílc1cin .1 la figura del cuadrado, pero no en su 
simbolismo obtenernos el 1imholo de e1te elemento (\lustr.367). 
y que mejor elemento para !Ppresentar la trnnsmutac1cin ·~·de la 
materia o el cuerpo por medio de la pr.\mca Yoga que se ocupa 
del de1arrollo de "Yo" por via de la amón fiS1Ca del Karma 
yoga. del dominro de la ernocion por medio de Bakth Yoga, y 
del domimo mental a través d"1 !\aja Yoga (llustractón 368) '" 
Para refonar y favorPrnr esta l'\'Dlución por medio de la 
transmutación, el Centro de Meditación se ubica en el eje de los 
t¡randes centros mi1tico1 prehi1p.\nicos (Maninalco. Cholula. 
Tepoltijn). en torno al eje m.i~nético de los 19 grados. (\lustr. 

1
&-J Pablo Quintero. MoQern1Qad en la Arau1!@C!yra Me•1cana. 

U A 1.1 ·X l.lé<1CO 1990. !569 p ! p 190 
151 

Alberto Gonzalez Ayala. Apuntes del curso 'Arquitectura Arle y 
Esotensrno.' UAM·X m1meOgrafo 1992 

1
!2 Alberto Gonzatez Aya1a. Apuntes del cuno 'Arqu11ec1ura Arte y 

Esoterismo.' UAM.X. m1meOgralo 1992 

1 

J 



369) "Así con este hábil manejo de la geometría, se logra dejar 
en todo el Centro de Meditación, una huella profunda de su 
fuerza formal y espiritual, dotando de un ambiente excepcional 
propicio al practicante de esta disciplina. ·•03 

llustraCl6n 367 Símbolo do Mercuno 

9 
v~:c~I ... r•l<•i 

~ ... ><AY* 

llastraCl6n 3óa Análisis °""'ptual. Agustín Hemár<lez N 

,al Pablo Quintero. Modernidad en la Arguitec!ura Mexjcana, 
u A.M .• x Mémo 1990.1669p1 p. 190 

llustraoón 369 Ahr<aoón dol enlJO de medrtaoón 

Este edificio en relación a su volumetria, se asemeja a las ca
bezas de serpiente que se localizan en la base de las columnas 
de la entrada a los templos de los Guerreros y de los Jaguares 
en Chichén ltlii. como lo demostró Agustín Hernández en la 
conferencia expuesta en el Colegio de Arquitectos en Noviem
bre de 199G, (Ilustraciones 2, 370. 371) donde vemos las 
semejanzas existentes entre el edificio y las esculturas; desde la 
lengua, la trompa abierta. el circulo que marra la unión de las 
fauces y los ojos, mientm que las escamas de la serpiente, en 
el edificio se manejaron y evocaron con el manejo del tabique 
aparente, que a su vez nos recuerdan los relieves de Milla y los 
del Cuadrángulo de las Monjas. Con esta similitud se refuerza 
aun más el simbolismo del edificio, por lo que representa la 
serpiente (Ilustraciones 57, 61). 
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:.· .... -.. 
llustrao6n 370 Ca~za de serp.eri~e de' te:rp10 ée los Ja;~a·es en Cn.chén rtza 

Custraoón j71 Vista general del Centro de Med.taOOn 
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En relación a este "bordado" de tabique, Agustín Jlernández 
'iei1ala. 

"En l.,te proyecto hemos buscado una identidad con México, 
repre,entada no solo en el uso del aplanado de los muros, sino 
Pn el muro mi\1110. que se asemeja a la artesanía mexicana, 
como el hord.,do de una tela. que es un detalle que se tiene en 
M1tla. En e\ tos detalles del arte prehispánico y en el colonial se 
PnCUl'lltra Ja habilidad que tiene el artifice mexicano para hacer 
un bordado de tabique."'" lllum. 373) 

i&o& Hernéndez Navarro Agustln, ·una Obra para la Med1tacion· de 
2ruJ., Edil Abe1a. Mé11co Marzotl86. pp. 23·2• 



Proyecto: Centro de Mediación 
Año: 1984-86 
Autor: Agustin Hernández Navarro 

Estilización Simbólica: 
El edificio cuenta con un rico y variado simbolismo, que desde 
la estilización del Sol, Ja Luna y la Tierra. dominada por el ojo 
que todo lo ve.lllustr. 372) la represenlación del soplo divino 
que anima a la ma1eria. ha'itíl la tran'imutación de estíl. sin 
olvidar la e~tili1ación del edifirio que se íl'itmwja una cabe1a de 
'erpiente y lo que 1'\1.1 repre11•ma 1llu1tracio1ie' 3'/0, 371) 

Monumentalidad y/o pesantez visual: 
Por su parte gracias al manejo de su'i proporciones. \e logró 
resallar la escala y masivid.111 del inmueble. otorc¡ándole una 
monumemalidad y pesantel que subyuga a quien se encuenlra 
cerca de ella. lllustr. 373) 

Integración con la naturaleza: 
En este sentido lomemos Jo se1ialado por Agustin llernández 
"Sus proporciones monumentales se integran al entorno gra
cias a su silueta y una sencilla jardinería, hábilmente reali1.ada, 
creando un ambiente de cit>rta manera mágico."'" ldondeJ"la 
naturaleza, la madre que elt>rnamente crea, es1á de fiesta al 
reafirmarse su nuevo Pntorno donde la imaginación metafísica 
se extiende a la veqetación/ coreografía de troncos curvos, 
follaje verde y v1br.mtes paredes a la misma escala que 
comulgan y claman en el jardín de la meditación.""' 
lllu\lr.1ciones 366. 371. 373) 

Delimitación clara de Jos espacios y elementos: 
Gracias a la calidad y purelil plástica con la que se desarrollaron 
los vollintene' de lo< elementos, es posible apreciar claramente 
a todos y cada uno de los elementos que conforman al edificio, 
propiciado por el manejo lineal con el que fueron tratados. 
(llustr. 366) 

m Lou1se Noelle. Agus!in Hernltndez U '~ A M Méuco 1988 
1142 p 1 p 130 

186 Pablo Quintero. Modernidad en la Argu1tec1ura Mexicana. 
U A.M ·X Mhico 1990 [669 p J p 183 

liustraCJCn 3:21.,:e•IOi' ce :a ~a'a Ka-ma·YC9a 

llustraoón 373 Vista paro.a! del Ceotro de MedrtaoOn 
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Vllor autónomo de los elementos: 

Así mismo por Ja cálida y pureza de Jos elementos, es posible 
apreciarlos y analizarlos de manera aislada al conjunto, de esta 
manera al analizarlos en combinación con el simbolismo que 
representan. adquieren valor propio, que a su vez comple
menta el simbolismo y significado del conjunto. 
(Ilustraciones 366, 371,372) 

Relación dinámica de Ja composición: 

El Centro de Meditación le debe su dinamismo principalmente 
al empleo de elementos circulares con los que cuenta, ya que 
estos rompen la estática del cuadrado que los enmarca, el cual a 
su vez es dinamizado visualmente, por su dila1ación horizontal. 
debida a la incorpornción de otro medio cuadrado, de !al forma 
que el elemento resultante es el de un rectángulo dinámico. 
Todo este dinamismo es fomentado por el manejo de vanos que 
cruzan al edificio. (Ilustraciones 366, 371) 

Integración plástica: 

En este aspecto citaré nuevamente lo expues10 por Agus1ín 
Hernández a este respecto, 1omando es1e mismo comentario 
para reform la interpre1ación simbólica que se a realizado del 
Cemro de Meditación: 

"Preguma- ¿EJ Centro de Medi1ación podría ser más escullura 
que un Jugar habi1able? GPodría darnos más dalos del por que 
se hizo asi? 

Respuesta- Mira, mi arquitectura es escul!órica; es lo que yo 
liendo a hacer. Creo que es el único camino que !iene la es
cultura urbana, ser habitable. Si no es escuhórica la arqui1ec-
1ura, para mí es una conslrucción, una conmucción más. Cada 
vez más estoy convencido de ello ... si se puede hacer habi1able 
la escul!ura, lpor que no buscar Ja integración de las artes? 

Creo 1ambién que Ja escul1ura siempre ha 1enido necesidad de 
un simbolismo; un capilel dórico tenía un sigmficado eso1érico, 
oculto, lque había dentro de ese misticismo profundo a 1ravés 
de esas dos volutas?, traspasar el vértice de dos remolinos; 
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nosolros vivimos entre la vida y Ja muerte, dos espirales que se 
juman y vuelven a nacer. Así como le hablo de eso, le hablo 
del edificio del Cemro de Medi1ación, que es1a hecho a base de 
simboli'.mos. ·"' 

De e'!" manera vemos como el Cen1ro de Medi1ación al igual 
que la mayoria de las obras de Aguslin llernández, es un 
proyL>eto esculló rico, que en e1 le caso se ve enriquecido por los 
relieves formados por el bordado de 1abique que le confieren 
tex1ura y claroscuros que relman la calidad plás1ica del 
edificio Ulus1racione' 366, 371. 3'/3) 

111 Pablo Quintero. Moqeraidld u 11 Arovilectvra Mrxlcin1 
u A M ·X !.léxico 1990 f669 p.J p 189. 
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Ante todo es necesario aclarar que es en esta ctecada 
cuando México se encuentra inmerso en una etapa de adap
tación cultural arquitectónica, propiciada en primer instancia al 
alto nivel de influencia de la arquitectura extranjera a través de 
diversos medios de comunicación tendientes a engrandecer la1i 
concepciones plii1ticas, espaciales y tecnológica1 de la 
arquitectura que se genera fuera de México. Y en segundo 
lugar se tiene la "esperanza" ele ser participe'i en el comercio 
mundial, por medio de diver,os tratados comerciales como el 
T.L.C. por ejemplo, que obliga ineludiblemente a dar un.1 
imagen de modernidad, pro1peridad y preparación para la mter
nacionali1.ación. Parnlelamente a ello el T .L C. en primer 
instancia puede tener ante todo. una repercusión directa sobre 
la construcción . desde el dileño ha1ta la Pdificación misma. 
siendo muy probable que sean compañías extranjera\ que 
proyecten. desarrollen y conmuyan los proyectos, dando como 
resultado obvio, en primer in1tancia el aumento de arquitectos 
que buscarán trabajo en otra'i actividades. Y en rtilación íll tipo 
de arquitectura que se desarrollara es muy posible que ésta 
cada vez cuente con menor relación fisica, pero sobre todo 
emocional y cultural con nuestro pais y nuestra gente 

Por todo ello con1idero que es imprescindible retomar nuema1 
raíces arquitectónicas. asumiendo el reto de generar una ar· 
quitectura en la que se armonice la integración de la moderni
dad con la sabiduría que no hereda la tradición. sin caer en la\ 
tendencias de repeticiones hi1itorisistas, evitando las réplica\ 
que se han dado tanto en el pa1ado como en 101 tiempos 
moderno1. Ya que se deben crear obr,11 al servicio del hombre y 
no un canto al Pgo, pues la sob1.rbia inwmibilila y hace perder 
la capacidad de síntesis al desintegrar con su vemginoso afan 
de originalidad. sin entender que lo origina. que como lo ensei1a 
la palabra, es volver al origen. a la sintesis que nos dio el ser 
como lo anunciara Ignacio Diaz Morales. 1

M 

De esta manera vemos como ... "la condición que ha identificado 
al gobierno Mexicano del periodo 1988-1994 es el rompimiento 

1sa Dlaz Morales Ignacio· veinte a~os de Arqui/ectura en M~11co." 
Q..llii. Edil Abe¡a. México Octubre 1993 p 7t 

de limites vinuales que a México formar pane de organi
zaciones económicas y mercantiles más amplias; todo hace 
suponer que esta mi1ma actitud pemitirá en el campo de la 
cultura. el ane y la técnica, por lo menos en una primera etapa 
prácticamente inmediata. la presencia de formas arquitec-
1ónim totalmente ajenas a las tradiciones y costumbres locales 
era un hecho definitivo; la segunda etapa será la de la 
confrontación, la critica. la intercomunicación y finalmente la 
creación de nuevos elemento1 d11tint11·os, que potencialmente 
pul•dan generar otro"i e\t1lo!i en el futuro .. i!; 

Por tal ralon es unpremnd1hle revalorar y retomar nuestras 
ra1m arquitectónim preh11p.imcas y coloniales, ya que la 
producción arqunectónica de esto"i últimos años será la base de 
101 camino1 que 1eguira la arquitectura mexicana del futuro. 
Recordemos que "Mcxico es más grande y tiene más 
po"b11ldade1. de lo que mn.i1 l'llrones denigratorias le 
escatiman. pero es m101layable que tiene aun muchos retos que 
resolver y que sólo reconociendo y respetando la multiplicidad 
de sus recur;os. clnnas. culturas y gentes se podrá lograr un 
pais moderno e integrado !\o ~e intenta rei\'indicar un 
nacionalismo rabio10 ante los avances de la tecnologia. se 
intenta simplemente ser y ser diferente·''- Sin embargo en la 
arquitectura contemporánea de esta [rltima década se han 
demrollado algunos ejemplos ai1lado en los que se retoma la 
plástica prehispánica (llustr 3'14) 

Este conglomerado panorama de la arquitectura mexicana que 
imcia en la Colonia y continua hasta nuestros días. nos presenta 
la gran complejidad y riquela del desarrollo de la arquitectura 
con referencia prehispánica. mostrándonos el cruce e 
interpelacron de Cilnunos con la panic1pación de una amplia 
variedad de e111lo1 e influencias que si bien en ocasiones soo 
aparentememe oput:1s1as o amagónicas, estas de una manera 
directa o indirecta han influido y se han interrelacionado, ya 
sea estética o tecnológicamente que dan como resultado la 
arquitt.>etura mexicana del siglo XX. 

,n Enr1Qut X dt Anda. H1\\0r1¡ dt la Arau1\tttyra mtKttana. GG. 
Espala t9951253 p J p 243 

1w Fernando Gonzatez Gortazar. la 1rau1\ttWra mtutJnl dtl siglo 
u_ e Ne A Méuco t994 [339 P 1 p 210 
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llustraCJón 373 Res~uran KUKULCAN oO,c.ldo en 0.1.s•On de: 
NMe3167 (19il!) 

A lo la11JO de la historia de la arquitectura mexicana (como ya se 
a sei1alado), la arquiteclUra con referencia prehispámca 
podríamos decir que se ha mantenido de cierta manera cons
tante con algunos altibajos dentro de la temiitica arquiteclÓ· 
nica mexicana. Donde en algunos casos fue tomada como 
simple ornamentación o como recreación tex1ual del pasado, 
como sucedió hasla el Porfiriato. sin embarlJO dentro de esta 
tendencia tamb1en han existido verdaderas propues1as innova· 
doras que retoman la esencia del arte prehispánico para 
reinterpretarlo y pe1petuarlo para el futuro como sucediera en 
la arquitec1ura deswollada a partir de los 40's. En este sentido 
debemos recordar que la arquitectura con referencia prehispá
nica en ciertas ocasionL'S a lomado mayor fuerza e unponancia, 
como sucedió en el Porfiriato, así l".01110 en los 50's con el 
movimiento de inlCgración pláslica, en el que pnncipalmente 
los murali11as y em1llores moman la 1emá1ica preshipánica 
para desarrollar 1u1 obras, que se incorporaban a la 
arqui1ectura para darle un sentido nacional, o bien como 
sucediera de la dccada de los Ciü's a BO's en la que cobro nue
vamente imporlanm eslC lipo de arqui1t•c111ra, prinC1palmente 
para manifestar la solidel y desarrollo del estado y el pais, 
donde los proyectos desarrollados se 1ransformaron en verda
deras eslililaciones de la plástica y simbolismo prehispánico. 
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Por tal razón es importante remarcar el espíritu de algunos 
arquitec1os por h111car y mantener un lenguaje propio que este 
inmer10 de nue11ras 1radiciones y co11Umbres, tanto prehispá
nicas como coloniales. así como de las características geográ
ficas con las que cuenta el pai1, es decir. de nuestra cultura y 
medio ambiente, \ienclo Lui1 Barragan el pilar y soporte prin
cipal dt• la arqunectura con 1eferenci.1 \'e111ácula y regionalisla, 
por "1 parte, en la arquiteclUra con referencia prehispánica han 
existido divet10\ arqunectos que repre1entan las dislintas 
elapas de e11e llpo dt• arquitectura. de los que se des1acan· 

Manuel Amábilis. 

El maestro Amábilil fue de los prime1os arquitectos en retomar 
el simbolismo prehi1pánico como base del proyecto arquitec
tónico. como lo demuestra el pabellón de México para la feria 
lheroamerirnn<1 de Sel'illa en 1929. donde, en la planta del 
edificio retomo el 1imbolo de Ollín. Asi mismo contribuyó al 
desarrollo de esla arqui1ectura con referencia prehispánica a 
1ravés de diver1os esenios. de los que sobresale en el que 
recomendó la dirección para un arte nacional nuevo, el cual 
considero personalmeme que tuvo influencia en el movimiento 
de imegración plástica 

Este pollltlado se lomo como una de las bases teóricas para 
definir las cam1erí11icas de la arquitectura con referencia 
prehispánica. ya que Amábilis señalo: 

17 rsrudw clt• m11istras anes arraicdS. nos hd 
d1•Kub1eno la manerJ que turieron nuestros 
ame11lsados de ú1rerpmar r de senrlf las rosas de la 
rtdJ. como sup1t'lon for¡ar su morJda eurimu·ca con el 
ambieme que les rode<1/JJ: por que sisrellld de 
e//llllililCUÍIJ }' JbStf.JCCJÓn lograron SintetizJt SUS 

mmus y ltatwlos armónrcos. expm.wdo con fonnas 
no uarurales. es de.:ir. 110 copiJd.1s de la naruraleza. 
mo1·i11li1•ntos )' 1·1da 11awr.1Jes: como se /anuban al 
airr bbre. t'll pltlJl.1 naturaleza. a copiar el 
11w1·1111Jt'/Uo o t'tdJ de todo lo bello que les rodeaba I' 
cómo se se11'ia11 de los ob1e1os r seres materiales para 
e"pn•s,tr 1.1 l'lda que J.ire en ellos. interpretJndolos por 
esta rida. jamis por su n•Jlt•rialidad. 
Nos t111st,ri,1ro11 quf' es IJl'C(ISdrio hacer intervenir Ja 
pmtura en la escultura¡• en /a J/1/uitectura. por que la 



l. 

1 

ll.lWraleza es po11Crrmu;1 por excp/e11ci.i· nos 
e11se1i.1ro11 Qll<' la simeuia dJ.Jgoml ge11ui11a d1• esas 
at1es. t1s 1.1 que mejor t1xpn1sa m1esrr.i e.niber.mtt' 
narura/eza amerim11a. y 110 Ja s11m•cn;1 1w1ica/ 11 
lwri1011ta/ d1 1 los 1?11tVJJt'OS .. m 

Juan O'Gonnan. 
Por su parte el maestro O'Gorman es el si<JUiente de los 
arquitectos que se han preocupado por rescatar el simbolismo 
que se expresa a través ele la plástica prehispánica al mear· 
porarlo en la arquitectura contemporimea, e incluso plantc.1 al 
igual que Amábilis. que la plástica prehispánica sea tomada 
como base de la arquitectura contemporánea. para lo cual 
señalo las características de lo que denomiuara la verdera 
arquitectura mexicana: 

a) La fonm piramidal (ordinaria o im·erticla) de la composición 
b} L1 relación rl10tlmica de Pjes y proporcionl's. 
c) l.a decoración 1nolusa reah1ada con escultura. policromía y pmllHa 

en armonía con la t1rquitectma en su carácter y e\tilo. 
d) La exageración tridunensional dt•I volumen y del espacio. 
e) l.a armonía de fo¡ ma. color y material con el lu9ar o paisaje del 

sitio donde se encuentra la arquitectura ~m. 
O "L1 asimetri,1drl eje". 193 

Sin embargo y a pesar de no señalar dentro de estos puntos al 
simbolismo como uno de los más importantes. lo retoma y 
utiliza como elemento primordial en su arqui1ectura. como lo 
demuestra su cao.;a. 

Alberto T. Arai. 
En caso similar al de Amábilis y O'Gonnan, Arai formuló y lego 
una teoría explicativa de la génesis de la arquitectura 
prehispánica a partir del simbolismo basado en la concepción 
que tenía el mundo prehispánico de la realidad. Con lo que 
inicio la lucha por la reinterpretación plástica de las formas 
prehispánicas. pero en base a la geometría y funcionalismo 
contemporáneo. como lo demostró en los Frontones de C.U. 

m Amáb1hs Manuel. La Arguqec!ura Precolombina en México Edil 
Ooon, Mélico t916. pp 36·37 

m llda Rod1lguez Pranpohn1. La palabra de Juan O'Gorma11. 
U.NA M 1983 J404 p J p 116 

m O'Gorman Juan. 'La büsqueda de una Identidad".~. Edil 
Abe¡a, Mélico Octubre 1978 IBB p J p 60 

Pedro Ramírez Vázquez. 
Ramírez Vázquez es el arquitecto que sin formar parte del 
Sindicato de Arquitectos Socialistas. materializa los postulados 
de Juan O'Gorman con la construcción de numerosas escuelas. 
Sin embargo su obra más representativa es el Museo Nacional 
rle Antropología e llrstoria. donde plasmo su inquietud por la 
referencia a la plá1tica prehispánica en la arquitectura con· 
temporánea, "n caer en la replica del pasado. Así mismo en su 
obra y escrito>. dejo de una manera clara el respeto que se le 
debe a la tradición y a la cultura 

De esta manera en su obra nos ew.eño. que en la labor 
arquitectónica deben hermanarse los contrastes culturales. las 
técnrcas anuales y el paisaje. con el fin de dar respuesta a las 
necesrdades contemporáneas 

Agustín Hemández Navilll1>. 

"Desde los estudios y propuesta de Amábilis y Arai. no se ha 
realizado un intento tan mio como el de l!ernández para rela
cionarse con el legado arquitectónico prehispánico sin acudir a 
conseciones escenográficas .. ,;.i 

De tal manera el maestro AgU1tÍn llernández es desde sus 
micios un arquitecto que se ha preocupado por preservar y 
mantener una relación con la pl.ístrca y simbolismo prehis
pánico. pero sobre iodo es quien a re1omado y reinterpretado 
esta plástica y su sunholismo sin caer en la replica vana del 
pasado. sino por el contrario retoma "' esencia para expresarla 
un lenguaje y tecnología contemporáneos. logrando de esta 
manera la continuidad entre el pasado. presente y futuro con un 
lenguaje universal y trascendente que despierta emociones 
dormidas de nuestro interior por su alto contenido simbólico. 
que en general es un homenaje a la vida que. en armonía se 
rlinge a lo superior. 

lV4 Antonio Toca/Anibal F1gueroa. Mh1co Nueya Argu1!ectura. 
G G Espar\a 1992 ¡t9t p J p 14 
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Lis pueblos prehispánicos gracias a que llegaron a la 
síntesis del conocimiento se expresaron por medio de un arte de 
imágenes simbólicas, en las que encerraron el conocimiento 
(religioso, filo~ófico y cientifico) de su tiempo. 

Para llegar al simbolismo, ~e purificaba el conocimiento y la 
forma natural mediante un proceso de abstracción, para 
espirituali1ándolo de esta manera, buscando ante todo, la fuerza 
de la expresión universal, con la finalidad de establecer un lazo 
entre los hombres y favorecer el diálogo con lo divino. Estos 
símbolos no se pueden comprender con una visión racionalista o 
cónica, pues su origen creativo fue ante todo de índole 
espiritual, ya que encierran una enseñan1a superior, para ser 
comprendido en su amplia y total magnitud únicamente por el 
espíritu, gracias a que el subconsciente del hombre tiene la 
capacidad y facilidad de crear y comprender al símbolo, pues su 
subconsciente cuenta con la cualidad de llegar a la síntesis, es 
decir a la verdad que libera al hombre de sus cadenas y 
ataduras. Así cada generación hereda los símbolos y conceptos 
de las generaciones anteriores. los cuales adopta y comple
menta con nuevos símbolos creados con los conocimientos de su 
tiempo, y los expresa a traves del arte y de esta manera los hace 
pertlurar a las generaciones fuiuras. 

Por todo lo anterior, vanidoso seria quien creyese haber 
comprendido totalmente al arte y al simbolismo que encierra, ya 
que: 

·los maestros de Ja piedra 
celosamente ocultaron 
en sellos lapidarios 
l.i 11ústim del 111ímero. 
Ja proporción de /as panes 
ye/ todo. 
Simbólir.1 señal 
del conocimiemo oculto. 
Pe11Sam1emo superior, 
producto di• larga meditación. ' 

Agustín llemández Navi1ITO 
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Para lograr la creación de una obra de arte, el artista se 
preparaba mediante cierto tipo de retiro o aislamiento para 
poder concentrarse en el proyecto, siendo este uno de los 
puntos más recomendados por: 

Louis Khan. quien decía ... " en el silencio se crea. por eso es 
necesario aprender a estar solo y en silencio". 

Le Corbusier, por su parte señala que .. "el arte del mañana se 
basa en la meditación". 

Picasso, nos enseño que "la inspiración llega, pero tiene que 
encontrarte trabajando, en este mismo sentido Louis Khan 
decía: "cuando trazo la primer linea, para exp1esar el sueño, el 
sueño se hace menos", recordemos que los arquitectos también 
somos constructores de sueños. 

Por eso el arquitecto no deLe apresurarse a proyectar por 
encargo, sino que debe sentir y comprender Ja finalidad de su 
trabajo como lo señala Agustín Hernándel. 

A la par de todo Jo anterior, el artista debe adiestrarze y esfor
zarse en cultivar los talentos o dones con Jos que cuenta; sin 
olvidar que el "verdadero artista todo lo saca de su corazón, 
obra con delei1e. hace las cosas con calma. con tiento, acom· 
paña las cosas, obra hábilmente, crea. arregla las cosas, las hace 
atildadas, hace que se ajusten.""' 

"E/ artC' es UlJ/\W~al j' t'S IU'f1•s,1110 1'.\/>l'íll/lt'/Jtar t•I 
rm'stt!rio dtlf amor y f,1 cm1á011. H 

Todo ello se pueden aplie<tr a la .1rquitectura contemporiinea. 
continuando de esta manera el legado que nos heredaron 
nuestros antepasados, pero cuidando que este, no pierda "" 
cualidades sustantivas de fortaleza y energía contenidas en 
ellas. ya que este arte puede ser incorporado a la arquitecturn \' 
progreso de nuestro tiempo mediante un proceso de adapta
ción y estilización, creando formas, elemetos y vohimenes, que 
si bien son referentes a la plástica prehispánica, no sean una 
simple copia escenográfica de los modelos originales, pues ... 

'11 Enmlopeaia S1J:al. 'Et arte me11Cano', Tomol, Mi11co. Edil 
Salvat. 19B6l141p 1 p 19 
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"no es el reino de las formas lo que más nos acerca a la 
tradición sino es esencia del espíritu que las creo, pues con 
sistemas constructivos avanzados o con una alta artesanía 
podemos continuar la inercia creadora ancestral, colocando un 
tabique sobre otro con gran cuidado y colocar un tercero como 
lo ya planeado "' 00 

Por tal motivo nuevamente reitero la propue11a de extraer y 
retomar la esencia de la pl;btica prehi1pánica. ya que al 
retomarla y reinterpretarla con un nuevo lenguaje que res
ponda a la1 1iece1idade1 (fh1cas. 1ornle1 y espmtuales) de 
nuestro twmpo, aprovechando la1 ventaia1 científicas y 
tecnológica1 que ofwce y de esta manera crear un proyecto 
nuevo y contemporáneo que pueda pro1•ectme al futuro 
(soportando con dignidad el pa10 del tiempo) con lmes firmes y 
bil1n cunentadas, para que este pro\'ffto cuente con bases 
ance1trales. que como lo han demowado al paso del tiempo. 
son trascendentes y unive11ales 

De esta manera la referencia a la plástica prehispánica esta 
"presente como vibración sensible de la piel o quizá de la 
memona. pero no para copiar soluciones formales, sino para 
provocar un acto de esencial importancia, trascender el pre
sente" como Jo expreso Federico Silva. quien agrega· 

" .. cu.wdo t'l .m¡111tt1cto no cop1.1 sino mr11nt,t no 
!Juplt• l/llo rrn1. 110 n•p1tti smo 1111C1J, rsr,1 propomt111do 
t'II su rwmbrr lo me¡or tle rod,1 /,1 comurwJ.id. le da a 
su obrJ. rardctt•r dt• srmbofo de fo t1p1co como 
t•xpws1011 mu.1d.1 t'll J,1 rd11g11.11d1.1 >',;!'alar do 
1mtrumrmo transforrnidor dt• /.1 soc1edJd" ' 

Todo ello se puede lograr con Ja comprensión y reinter· 
pretación del len9ua¡e 1imbólico; ya que el símbolo es el puente 
que une al pasado con el presente y se prorecta al futuro 
establecit•ndo la hermandad entre los hombres y favoreciendo 
"el diálogo con el mundo divino. animado, lleno de vida. tal es 
su especifidad más profunda,"'"\'ª que 1.i línalidad de llegar al 

,% Pablo Quintero. Madtrn1qag en la Argu11equ1a Me.1cana, 
,,, u A M .x Memo mo 1669 p J pp 1e2.113 

Lou1se Noe11e. Agus!in Hernandez U NA M Mh1co 1988 

111
1142 P J pp 7·8 
Franco1s 0 Xaw1er r Th1er1r Ehel. La B1bl1a ge Piedra Ed1t Robm 



símbolo es sintetizar el conocimienio. para que este perdure a 
través del tiempo y logre llegar a las generaciones venideras. 
despertando las ideas que duermen en nuestra conciencia 
dándole paso a la verdad oculta que mora en nuestro espíritu. 

Por tal motivo es recomendable que todas y cada una de las 
experiencias se vivan intensa y profundamente al grado tal de 
que dejen huella en el interior ó subconscienie para que este se 
manifieste en el momento de la creación. dandole poesía a la 
forma ya que "la poesía de la forma es a la arquitectura como el 
follaje al árbol. las flores a la plania o la carne al 
cuerpo."'"recordando que "el cuerpo es el reflejo del alma", por 
tal motivo es importante no caer en la comercialización. ya que 
cuando la cultura y el arte se comercializan. pierden su calidad, 
su poder. sensibilidad y valor espiritual para convenirse en un 
objeto de cambio. de compra venia al mejor postor. 

Book. Espa!a t991.l23Spl p. 37. 
199 César Novoa Magallanes. Espacio y forma en la ylsiOn 

llillJ.lUrua', UN A.M. Mélico 1912 Jli8 p.J p. 17. 

2n 



BIBLIOGRAFÍA 

"Arr¡ueología Mexican,1·, Vol. 111, Núm. 13, l.N.A.11. México 
Mayo-Junio 1995. 

"Arr¡ueo/ogía Me.~icana~ Vol. 111. Nl1m. 15, l.NAll. México 
Semptiembre-Octuhre 1995. 

"Arr¡ueología Me.vimn.J", Vol. 111, Núm 16, l.N.A.11. México 
Noviembre-Diciembre 1995. 

A Sáenz, "Quetzalcóatl~ !.N.A 11. México 1962187 p.J 

Alamán Lucas. "Disenacione~'', T-11, México, Edit. Jus. 1942. 

Amábilis Manuel, "la Arquitecwra Precolombin.1 en México·. 
Edit. Orion, México,1956.1 p.J 

Amáhilis Manuel. 'El pabe/1011 de México en la exposición 
iberoamericana de Sevilla, íalleres gráficos de la nacion, 
México 1929178 p.J 
"Arr¡uirectura·, Edit. México. Noviembre 1967. (50 p.J 

"AnePublico"No. ?., Ario 2, Edil. México. Noviembre de 1954 
febrero de 1955150 p.J 

Bigami Silva, ·~titoi- y Leyendas di• América·. Edil. Almage1to, 
Argen1ina 1992 1103 p.J 

Caso Alfonso, "El pueblo del Sor. F.C.E. México. 

Casanelles Ramón, "Nuem visión 1/e Gaudí". Edil. Poligraíia, 
Barcelona 1965.1 p.) 

"Ciudad Unfrersitari;1·: Número extraordinario, Coordinación de 
Humanidades, 1994 . 168 p.J 

"Color en la Arquirecwra .\fexican.i", Edit. Litoprocess, México 
19921262 p.) 

"Cuadernos de Arr¡uitectur,1 Mesoamericana· No.9, U.N.A.M. 
México 1987 196 p.J 

278 

Cottell Anhut. "Diccionario de Mitología Universa/", Edit. Ariel, 
México 1992 1284 p.) 

"Cuarellla Siglos de Ane Mexicano~ Arte prehispánico, Tomo J, 
lialia, Edit. llerrero1981 J186 p.J 

"C11,1re/lla Siglos de Arte Mexicano~ Ane Prehispánico, Tomo 
11. ltiJlia. Edu. llerrero 19811186 p.J 

"Cuama Siglos de Ane ,\fexic,wo~ Ane Moderno 
Comemporáneo, Tomo l. llalia. Edit Herrero 1981. 

"Cuarenra Siglos de Arte M1•xli:ano", Ane Moderno y 
Con1emporáneo. Tomo 11 halia. Edit. llerrero1981. 

Chávez Morado José. "Para rodo.< /nrernacionar, Banco 
Jmernacional, edit. Pa1ria. México 1989 186 p ) 

D. Ching Francis. "Arquitectura: forma. espacio y orden·. 
G G .!México 1989 1396 p.I 

Duglas Jack D. y M Johnson "E.1·1stenc1al Sociology, "Cambridge 
Uni1·e"ity Press. Cambridge, 1978. 

"Enlace", Junio 1995. David Muñoz Suárez en, "Herencia de Ja 
arquitenura mexicana." C.A M.-5 A M México 1995 162 p.) 

Eilcicloped1a "Qwd'. Tomo 11, México, Promociones editoriales 
mexicanas, 19831160 P.J 

EnciC/opedia ''Sail'at~ El arte mexicano, Tomo 1, Edit. Salvat, 
México 19861141 p.J 

Enciclopedia "Sal .. ar •• El arte mexicano. tomo 11, Edit.Salvat, 
México 19861301 pi 

"E.<pacios" No. 9. Febrero 1952. Alberto T. Arai en Caminos 
para una arquiiectura mexicana, Edit. México. 



"El Nacionalismo y el Arte Mexicano• (IX Coloquio de Historia 
del Ane). U.N.AM. México 1986 (410p.) 

''Escuela Nacional de Artes Pláscit:as: No. 3, U.N.A.M. México 
abril 1985. 1 p.( 

''faculcad de Arquicecwm: Documentos, Volumen UNO, 
U.N.A.M. México Verano 1985122 p.) 

"F.Jculcad de Arquirecrur.1 '. Historias y Teorías, volumen UNO. 
UNAM. México verano 1985.120 pi 

Fernández Adela, 'Vicciomrio riwal de 1·om nahuas·. Edil 
Panorama, México 1990 ['/83 p.[ 

Francois-Xavier lléiy, Thieriy Enel, 'la Biblia de Piedra", Edit. 
Robin Book, Espafia 19911235 p.I 

Galindo Treja Jesús, ''Arqueacronomia en la América Anrigua·. 
España, C.0.N.AC.Y.T. 19941263 pi 

García Barragan/Sehheider Luis Mario, "Diego Rivera y los 
EscricoresMexicanos·, U.N.AM. México 1986 1251 p.] 

González Ayala Alberto, Tesis de Maestría. "El significado de las 
morfologías urbanas antiguas y 1m.1 caso de esrudio 
Teotihuacan. • U.N.A.M. México 1996. 

González Ayala Alberto, Apuntes del curso "Arquicecrura Ane r 
Esocerismo. "UAM.-X. México mimeógrafo 1992. 

Gonz.ilez Ayala Alberto, "Program.1ció11 arquicec1ó11ica •. 
mimiógrafo, México 1995. 

González Gortázar Fernando, "La Arq11i1ec111ra Mexicana del 
siglo XX.·, C.N.C.A México 1994 (339 p.J 

Glusberd Jorge, "Seis Arquicecws Mexicanos". Edit. 
Gaglianona., Argentina 1983 (68 p.] 

Hang Erich "Medilación y Prác1ica del Kung Fu'. Edit. Posada, 
México 1984 (183 p. 1 

Herner Irene "Siqueiros, el lugar de la u1opia'. catálogo de la 
exposición, J.N.B.A. México, Mayo 1994. (p.) 

Katzman Israel, "La ,1rqutiec111ra conremporánea mexicana, 
pfl!Cedentes ydesarrol/o"J.N.All. S.E P. México 1963 [205 p.) 

Koch Rudolf, "El libro de lo.1 Slinbolos. • Edit. Tomo U. México 
1994 (130 pi 

'Za arqui1ec111ra de la Ciudad Universitaria'. U.N.A.M. México 
19941198p1 

Marin Guillermo, '"11ila'. Edi1.Tlalocan, México, 1993 (12 p.] 

Leuchauser Giissel ''Arqui1ecwra del Siglo XX'. Alemania Edit. 
Benedikt Ta~chen 19911431 p.I 

Lilia Vázquez Carlos '"Para una hiHoria de la arqui1ecwra 
ml'.Üc.ina •. UAM-Azcapoczalco-Tilde, México 1990 [202 p.) 

López Rangel Rafael. ""Dieyo Rima y la Arqui1ecwra 
Mexicana, ·s EP. México 1986 1139 pi 

López Rangel Rafael. en '"Enrique Yáñez en la arquleclUra 
mexicana·. Edil. Limusa, México 1989 (259 p.) 

Mangino Tauer Alejandro. "Arq11i1ec111ra .\lesoamericana·. 
México, Edit. Trillas. 1990 1239 p J 

'"Memoria de Pape/"No 6, C.N.C.A México Junio 1993 [108 p.) 

'Modernidad en la Arquilecwr.1 Mexicana·, compilador Pablo 
Quintero, U A.M. -X. México, 1990(669p1 

Murillo Jose, .. Leyendas para iodos·. Edit. Guadalupe. 
Argemina 19781 p.1 

Noelle Louise, ''Agus1in l/ernández, • U.NAM. México 1988 
1142 p.] 

Noelle Louise, ''Arq11icec1os conremporJneos de México~ Edit. 
Trillas, México 1989 1272p.) 

279 



Novoa Magallanes César, "Espacio ¡• Forma en la l'lsió11 
Prehispánica~ U.N.A.M. Mexico 1992 [198 p.I 

"Obras", Edit Abeja, México Mayo 1973 180 p.I. 
"Obras", Edit Abeja, México Septiembre 1976180 p.I 
"Obras", Edit Abeja, México Ocmbre 1978180 p.] 
"Obras", Edit Abeja, México Mar¿o 1982 188 p.J 
"Obras", Edit Abeja, México Abril 1982188 p.J 
"Obras", Edit Abeja, México Enero, 1983 188 p.] 
"Obras~ Edit Abeja, México Diciembre 1983.188 p.J 
"Obr,1s~ Edil Abeja, México Mar10 1986188 p. J 
"Obras~ Edil Abeja, México Octubre 1993188 p.J 

Prat José Ma. "Kung Fu- Wu Shu, camino de la vida", Edit. Alas, 
España (125 p J 

Pere Bosch Gimpera. "La Améric3 Prt>hi,p.ínica •. Edit. Ariel, 
España 1975 1368 p.I 

Pizarra Javier y Schroeder Claudia, "Ramirez lt.ilquez·. Garcia 
Valdés editores, México 1990 1269 p.I 

Ramirez Vázquez Pedro, "R.imirez füzquez en la arquirecwra 
mexica11<1. • Edit. Diana, México 1 p.J 

Rampa Lobsang, "E1 corrlo11 de PI.ira.· Edil. Troquel. Argentina 
19891250 p.J 

Rodríguez Prampolini Ida. "JuJCJ O'gom1an arquirt>Cto )' l'ú1tor," 
U.N.AM. México 19821258 p.J 

Rodríguez Prampolini Ida, "La pal,1bra de Juan O 'GormJn ·; 
Selección de textos. Textos de humanidades(!'/. Difusión 
cultural. U.N.AM. México 19831101 p.I 

Shaévelzon Daniel '1a polé1111ea del arte nacional e11 México. 
1850-1910, "México. F.C.E. 19881368 pi 

Saint-Exupeiy Antonie. "El pri11cipito''. Edit. Porrua. México, 
1975190 p.J 
Sejourne Laurette, "Pensamiento y religión en el México 
antiguo, "F.C.E. México 19901200 p.I 

280 

Sejourne Laurette, "El unfrer.;o de Queva/cóatl, • F.C.E. México 
19891205p1 

Simeon Remi, "Diccionario de la lengua n.íhuatl o mexicana~ 
Edit. S. XXI, México 19921783 p.J 

Soto Soria Alfonso, "C.1r!o' Mérida. s11 obra en el multifamiliar 
Ju.íret'. ISSSTE, México 1988179 p I 

Street-Porter Tim. "La Casa Mexicana," Edil. Noriega, Japón 
1992 1272 p. 1 

Schure Edward "Lo.> Grandes Iniciados". Editores Mexicanos 
Unidos. México 19791644 p J 

Ttbol Haquel, "José C/1J1•t•z Mor.ido. imágenes de identidad 
me.11cana Colección de arte 36, Coordinación de 
Humanidades, U N.A M. México 19801158 p.I 

Toca Antonio/ Figueroa Anibal, ".\léxico: Nuei'J Arquitecwra: 
G.G. España 19921191 p.J 

Torres Adolfo, ·La llave de la l'1da l' del éxito". Edit. Orion. 
Mexico 1995 (136 p.J 

"U11il'er.;idad de .llé.l'ico", Numero extraordinario, U.N.A.M. 
México 1994 168 p.J 

"Uno más Uno~ México. Febrero 2, 1982. Entrevista de José 
Ortiz Monasterio a Juan O'Gorman, 11 y ultimo, pp.18 

Velasco Piña Antonio, "Regina. dos de octubre no se olvida", 
Edit. Grijalbo. México 199'/ 1535 p.J 

"l'anin México", Año 1 No. 4. Novedades editores, México 
t\oviembre 1990 1131 p.J 

Westheim Paul. '1deas Fundamenrales del Arte l'rPhispjnico en 
.lfé.l'ico, "F.C.E. México 19911327 p.) 

X. de Anda Enrique, '1/isroria de la Arquitectura Mexicana: 
GG. España 19951253 p.I 

.l 

:J 

IJ 

l 

l 


	Portada
	Temario
	A. Definición del Tema y Propuesta Básica
	B. Arte y Cosmovisión Prehispánica
	C. Antecedentes Históricos de la Influencia Europea y Prehispánica en la Arquitectura de la Ciudad de México
	D. La Revolución
	E. La Cultura Arquitectónica Actual
	F. Recomendaciones a Docentes y Estudiantes de Arquitectura en México
	Bibliografía



