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Presentación 
 
Inicialmente, la propuesta de investigación se basaba en la construcción de los mitos, hitos y símbolos 

arquitectónicos que contuvieran un fuerte carácter de “identidad nacional” en un período particularmente 

importante de la conformación del México Posrevolucionario. 

Sin embargo, conforme la investigación fue avanzando y el corpus de documentos y fuentes primarias se fue 

engrosando, me di cuenta de que las propuestas teóricas de una enorme cantidad de autores habían sido 

trabajadas escasamente por los investigadores e historiadores enfocados a ese periodo particular de la Historia 

de la Arquitectura Mexicana. La sorpresa mayor fue, saber que los  pocos “grandes maestros” fundadores y 

promotores de la teoría de la arquitectura mexicana, con los que nos enfrentamos durante la formación 

académica, no fueron, por mucho,  los únicos. La mayoría de estos autores no son reconocidos en sus 

postulados ni en sus propuestas teóricas, éstos aún no han sido explotados y analizados con la profundidad que 

ameritan en la riqueza de sus discursos.  

La gran efervescencia de las propuestas de este periodo parecieran apuntar hacia una sola dirección,  que, en 

realidad si se les contextualiza con un enfoque más complejo: social, cultural, e histórico nos enfrentamos ante 

una serie de postulados y tratados arquitectónicos profusamente salpicados de discursos políticos-sociales que 

son el reflejo de un pensamiento de época precisos. Aunado a esta percepción, también influyó 

determinantemente la selección de los teóricos y de los ejemplos propuestos, que conforme surgieron nuevos 

documentos, artículos y libros, y fue aumentando ese legado disperso no solo en cantidad, sino en calidad, 

estos convergieran dentro del propio discurso particular e individual en la búsqueda de la identidad nacional de 

carácter y las intenciones de marcar un camino a seguir para  la  creación de una arquitectura mexicana 

“moderna”. 

Es por esta razón que esta Tesis se enfocó hacia las visiones de 3 arquitectos y un artista plástico 

representativos de este periodo, que dentro de la riqueza de sus materiales legados y propuestas 

arquitectónicas como símbolos, buscaron plasmar ese supuesto mito de una identidad mexicana con tintes y 

perspectivas aparentemente distintos, pero con un enfoque y objetivos idénticos: cada uno a su modo buscó 

crear escuela, es decir, postularse como un hito. 

Finalmente, muchas horas entre el polvo dieron como fruto el descubrimiento a nivel personal de un gran 

numero de teóricos y críticos de la arquitectura, que asumiendo mi ignorancia, me eran totalmente ignotos y 

desconocidos. Éstos salieron a la luz con su pila de escritos, ensayos, proyectos y artículos, que son una franca 

invitación (sino es que una obligación) a un estudio individual y detallado de cada uno de ellos en un futuro, 

donde,  valdría la pena reubicar justamente a estos “otros maestros” dentro de los anales de la historia de la 

arquitectura mexicana. La efervescencia y la enorme cantidad artículos de calidad publicados entre revistas y 

periódicos de difusión masiva, son los claros indicadores, además,  de esas generaciones de profesionales 

inquietos, inspirados, cultos, preparados y, sobre todo, comprometidos con su época y su gente. 
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Resumen 
 

Esta tesis partió de la suposición que la arquitectura funge como un elemento 

importante de identificación dentro los imaginarios culturales de los integrantes de una 

Nación. Éstos son puntos de referencia  que se conforman con la creación de mitos e  

hitos y son un símbolo de identidad, de remembranza, de evocación y de orgullo. Ésta 

fue una de las bases mediante la cual se valió el gobierno posrevolucionario mexicano 

y, utilizando a la arquitectura como uno de los medios, para construir su modernidad a 

principios del siglo XX. A raíz de una labor propagandística, surgieron muchas 

tendencias y posturas teóricas-arquitectónicas  que se fundaban en la búsqueda, no 

solo de la identidad, sino paralelamente como una respuesta a los cambios radicales de 

las nuevas formas de vida a escala mundial de una sociedad  pro-industrial y 

maravillada por las máquinas, y por ende  de las expresiones de una “nueva” 

arquitectura. La selección de algunos autores particulares de esta modernidad 

respondió a la necesidad de ejemplificar un pensamiento de época y proseguir con el 

rescate valioso de la dialéctica de una gran cantidad de postulados que surgieron en 

torno a los temas conformadores del quehacer arquitectónico. El porqué y el cómo 

estos fenómenos, surgieron en momentos precisos de la historia como  un reflejo 

inmediato  de los cambios radicales, de los paradigmas, serán el hilo conductor, por 

medio del cual  se nos permita  identificar y  comprender los indicadores de un nuevo 

cambio cercano posible en el lenguaje arquitectónico, y por lo tanto de la invención de 

otros mitos, hitos y símbolos arquitectónicos que lo caractericen.  
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Resumè 
 

Cette thèse a commencé à partir de l'hypothèse que l'architecture est un élément 

important de l'identité culturelle au sein de l'imaginaire les membres d'une nation. Ces 

critères sont conformes avec la création des mythes et des étapes et sont un symbole 

de l'identité, de mémoire, d'évocation et de fierté. Cela a été l'une des bases qui 

reposait par sur le post-révolutionnaire du gouvernement mexicain et, en utilisant 

l'architecture comme un moyen de construire leur modernité au début du vingtième 

siècle. Après un travail de propagande, de nombreuses nouvelles tendances et de 

l'architecture-positions théoriques sont fondées sur la recherche, non seulement 

l'identité, mais en parallèle, en réponse à des changements radicaux de nouvelles 

formes de vie à l'échelle mondiale d'une société de pro industrielles et merveilles pour 

les machines et, par conséquent, les expressions d'une "nouvelle" architecture. Le choix 

de certains auteurs de cette modernité répondu à la nécessité d'illustrer l'ère de la 

pensée et de poursuivre le précieux secours de la dialectique d'un grand nombre 

d'hypothèses qui ont émergé autour des thèmes de la conformité des travaux 

d'architecture. Pourquoi et comment ces phénomènes apparus dans des moments 

précis dans l'histoire comme une réflexion immédiate changement radical de paradigme, 

sera le leitmotiv, à travers lequel nous pouvons identifier et comprendre les indicateurs 

d'un nouveau changement à proximité possible dans le langage architectural, et donc 

l'invention de l'd'autres mythes, les symboles et les monuments qui la caractérisent. 
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Abstract 
 

This thesis started from the assumption that the architecture serves as an 

important element of cultural identity within the imaginary members of a Nation. These 

are benchmarks that are conformed by the creation of myths and milestones and are  

symbols of identity, of remembrance, of evocation and pride. This was one of the bases 

by which relied on post-revolutionary Mexican government and, using the architecture 

as a means to build their modernity in the early twentieth century. Following a work of 

propaganda, many emerging trends and architectural-theoretical positions were based 

on the search, not just about national identity, but in parallel as a response to the radical 

changes of new forms of life on a global scale of a society pro -industrial and wonders 

for the machines, and hence the expressions of a "new" architecture. The selection of 

some authors of this modernity responded to the need to illustrate an era of thought and 

continue with the rescue valuable of the dialectic of a large number of assumptions that 

emerged around the themes compliance of the architectural work. Why and how these 

phenomena emerged in precise moments in history as a reflection of immediate radical 

change of paradigms, will be the leitmotif, through which we can identify and understand 

the indicators of a new change near possible in the architectural language, and thus the 

invention of other myths, symbols and architectural landmarks that characterize it. 
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Objetivo General 

 

Identificar, comprender y explicar el origen y las características que poseen 

algunos espacios arquitectónicos a los cuales se les ha adjudicado desde su 

concepción y su proyección un estatus de mito, hito o símbolo como parte de  la 

conformación de una supuesta identidad nacional, dentro de los imaginarios 

urbanos, en un periodo específico de la historia de la arquitectura mexicana  

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar el proceso de creación de hito, de un mito y de un espacio arquitectónico 

como símbolo dentro los imaginarios colectivos de una sociedad  desde su etapa de 

prefiguración.  

2.- Rescatar y replantear  con un método analítico multidisciplinario las posturas 

teóricas y propuestas arquitectónicas de algunos arquitectos y artistas mexicanos de 

inicio y mediados del siglo XX, para demostrar que  fueron promotores e inventores de 

las ideas de modernidad e identidad nacional dentro del imaginario del Estado 

Mexicano Posrevolucionario. 

3.- Ejemplificar  y comparar estos espacios arquitectónicos con una lectura a través del 

tiempo, desde el momento actual, para establecer cuales son los puntos constantes y 

mutantes de su percepción y su invención como hitos, mitos y símbolos de identidad 

nacional, en contraposición a la teoría sobre la cual se sustentaron. 
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Justificación 

Si se parte del  hecho de la existencia   de una identidad nacional, cuyas  raíces pueden 

ser profundas y lejanas en el tiempo, o novísimas, que su arraigo y permanencia dependen de 

muchos factores diversos y complejos, y que elementos concretos fungen como símbolos 

identificadores o como hitos dentro de los imaginarios que conforman una cultura. Éstos pueden 

ser analizados y tratados de manera multidisciplinaría, buscando dar enfoques y puntos de 

vista, causas y efectos a la paulatina pérdida de ésta identidad en los tiempos actuales, siendo 

una de las causantes, la globalización. Filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores 

ilustran un amplio abanico de éste concepto, proponiendo al ser humano como centro de ésta 

fenomenología, con puntos de vista contrastantes, y opuestos muchas veces entre sí.  

Si son considerados como  símbolos, poseen  un código  y un lenguaje de comunicación 

que cumplen su objetivo  cuando la percepción del significado del mismo viene comprendida. 

Como nos indica Katzman: 

“…A nivel consciente, la percepción, la memoria, la persistencia y repetición 
de cosas y fenómenos exteriores permiten asociar experiencias presentes con 
otras del pasado, permiten reconocer clases de entes y relaciones 
condicionantes”  (Katzman, 2000:.205) 
 

Pero estos códigos, como se mencionó anteriormente, requieren de otros muchos 

aspectos para su comprensión, no son universales, pero si son claramente respuestas a 

determinados contextos sociales como afirma Eco:  

“…se basa solamente en un significado codificado que un determinado 
contexto cultural atribuye a un significante”. (Eco, 2005: 288) 
 

Al adjudicársele a la arquitectura una característica como un lenguaje, tenemos también 

que observar que éste puede ser creado, y tomarse en cuenta como un punto de partida, de 

imitación y proyección al futuro, pero también como un punto de referencia espacial, de 

ubicación, ya sea temporal o espacial. Es decir, un hito. 

Es en éste punto, donde diversos autores, convergen y coinciden, afirmando que la 

arquitectura es una composición de signos y símbolos, que significan algo. Estos signos y 

símbolos, van más allá de la mera representación gráfica, que no es más que un lenguaje 

simplificado de un elemento de composición arquitectónica, cuyo fin, y no siempre, es llegar a la 

creación de un espacio arquitectónico real.  

La polémica a lo largo de la historia, y con referente a la función y el cambio de 

funciones de un espacio arquitectónico, cambia, muta ó permanece, se considera que éste 

concepto es un poco deductivo, en el sentido de que reducir al espacio como un mero actor de 
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funciones que satisfacen  a una serie de necesidades específicas, además de la estética. Si 

fuera este el caso, muchísimos más espacios con muy buena arquitectura, perfectamente 

resueltos en cuanto a su estructura y su funcionamiento, serían entonces candidatos a 

permanecer en el tiempo, devenir en símbolos y ser un orgullo nacional lo que mencionara 

Ruskin, en su Sexta Lámpara de la Arquitectura: la memoria. Pero no sucede así, ésta cualidad, 

parece tener una raíz mas profunda. 

Para ilustrar éste concepto con la mención de unos ejemplos, de experiencia personal, 

que son principalmente la fuente de las inquietudes nacidas de estos fenómenos. Diez años 

después de la caída del muro de Berlín, tuve la oportunidad de hacer un recorrido por la ciudad 

de Dresden, que estaba en pleno proceso de reconstrucción después del abandono que sufrió 

al término de la segunda guerra mundial. El espacio arquitectónico orgullo de la ciudad es el 

Palacio de la Ópera, el cual estaba siendo reconstruido no por segunda vez, sino por tercera 

vez, copia original del primero, que fue destruido por un incendio en 1869 y la segunda vez 

durante la segunda guerra mundial, en 1945. Dicho edificio, al ser considerado por sus 

habitantes el más importante, el más amado, fue el primero en ser reconstruido, como una 

forma de sanar las heridas del pasado y un reencuentro con sus raíces y su identidad. 

En México, podemos apreciar varios ejemplos de éstos espacios, que vienen tomados y 

vividos cómo hitos, uno es el ángel de la independencia el cual es un punto de reunión para 

enaltecer valores patrióticos (aunque sea un partido de fútbol) y su contraparte, a escasos 

kilómetros, en la misma Avenida, el monumento a Colón viene utilizado como lugar de 

encuentro de protestas en contra de una identidad nacional.1 

A estos espacios, también catalogados como patrimonio cultural, se les concede un 

lugar privilegiado que es también uno de los objetivos, a veces un poco escondido, de cualquier 

diseñador. De modo empírico y por observación, se puede realizar una tipificación de 

cualidades y /o serie de cualidades que debe poseer un espacio, una sensación, más es aquí 

donde se basa el propósito de la propuesta, además de identificarlas y calificarlas, proponerlas 

para realizar, en un futuro, espacios urbanos y arquitectónicos congruentes con una identidad 

nacional, pudiendo ser que la creciente pérdida de éstos valores nos conlleven a una sociedad 

plana, lisa, sin significado ni significación, de ser habitantes errantes en un mundo sin fronteras 

sociales, económicas, políticas, culturales, y por ende, a un desarraigo y sin puntos de 

referencia con nuestro entorno espacial. 

 

                                                   
1 Morales Moreno , El paseo de la Reforma y el espectáculo de la identidad nacional, Anuarios de estudios de arquitectura, 2004, 
pp. 179 y 180 
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Introducción 

 

La arquitectura como lenguaje estructurado, palpable, habitable y mutante dentro 

de los ámbitos cotidianos está cargado de símbolos espaciales de los cuáles los 

usuarios se pueden identificar y apropiar, se vuelven puntos de encuentro o 

desencuentro, y además pueden  también ser reconocidos por otras naciones y estados 

como uno más de los símbolos de identidad de esa nación. La tesis  propuesta 

identificará el origen y las características que poseen algunos espacios arquitectónicos 

a los cuales se les ha adjudicado desde su concepción y su proyección un estatus de 

mito, hito o símbolo los símbolos arquitectónicos como parte del fenómeno de la 

definición de la identidad nacional y propondrá un método interdisciplinario para el 

análisis y el rescate de los postulados y propuestas teórico-críticas de algunos 

arquitectos y artistas  que han quedado en el olvido  en un periodo específico de la 

historia de la arquitectura mexicana. 
En tiempos actuales de globalización, de grandes redes de comunicación,  

velocidad de la información y una tendencia a la normatización en los programas 

arquitectónicos,   surge paralelamente y como una consecuencia apreciable, la perdida 

paulatina de una serie de identidades: la cultural, del arraigo a la permanencia y al 

origen. Es decir, se ha ido deteriorando la memoria colectiva y la memoria histórica que 

son las forjadoras de “identidades”.  Se ha notado además,  una falta de modelos 

teóricos actuales realmente sólidos para los arquitectos y diseñadores, armas 

indispensables no solo para enfrentar el tema de la pérdida de identidades, sino una 

base para formular postulados sobre la cual sustentar de manera firme el modo del 

quehacer arquitectónico. Esta es, además, una herramienta para contrarrestar los 

efectos  de la falta identidad que conlleva  la globalización. 

Ahora bien, cabe mencionar que el efecto negativo inmediato de esta 

globalización, enfocada a los materiales y procedimientos constructivos, en nombre de 

la economía y especulación, tiende a violentar, ignorar condicionantes y factores 

primordiales a considerar en cualquier proyecto arquitectónico como lo son el clima, los 

materiales y los sistemas constructivos tradicionales locales y, por consecuencia, a 
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agredir y destruir los medios físicos,  acarreando problemas ecológicos de orden 

mundial. 

 Como una respuesta instintiva, se ha observado que, los habitantes de las 

ciudades, se apropian de algunos espacios arquitectónicos,  identificándose con ellos,  

y durante el proceso de éste fenómeno, llegan a convertirse en elementos icónicos  que 

fungen de identificadores, a nivel barrial, delegacional, ciudad ó nacional. Éstos 

elementos  identificadores  pueden o no ser  reconocidos a nivel externo, por ejemplo, 

un habitante de un barrio X puede desconocer el valor  que posee para los habitantes 

del barrio Y  un espacio particular, pero ambos pueden reconocer e identificarse con un 

espacio Z que no se encuentre necesariamente en sus barrios, y a su vez, un habitante 

extranjero reconocer e identificar  el espacio Z, como identificador de X y Y. Estos 

espacios  forjan un ideario de imágenes que identifican a un grupo determinado,  siendo 

elementos de orgullo, de valor particular, pero también pudiendo ser generadores de 

estereotipos  negativos que causen un rechazo, es por ésta razón, que les asignamos 

un valor simbólico, o representar momentos precisos del imaginario colectivo, 

adquiriendo un valor de mito, o ser puntos de referencia para otros espacios futuros,  ya 

que representan algo por sí mismos, algo  más que el espacio arquitectónico en sí. 

La propuesta de investigación busca comprender y explicar éstos fenómenos 

sociales aplicados varios espacios arquitectónicos para sensibilizar a los diseñadores e 

investigadores  sobre la importancia y la relevancia de estos valores de identidad y 

arraigo, es decir, del rescate de la memoria, del pasado, y esto es mediante un primer 

paso dado hacia el recate de algunos teóricos. Se considera que es así cuando, 

verdaderamente, un espacio cumple con todos sus objetivos y adquiere su máximo 

esplendor como valor arquitectónico, no solo cumpliendo las premisas funcionales y 

estructurales, si no yendo más allá y  abarcando la complejidad de factores que 

implican las respuestas a ciertos diseños y adquiriendo un valor  adicional.  

Las  aportaciones  y resultados obtenidos para la propuesta teórica, así como, la 

metodología de investigación, que se apoyará en otras disciplinas, cómo la 

antropología, la sociología urbana, la historia de la arquitectura, la hermenéutica y la 

semiótica, entre otras,  podrá ser utilizadas por diseñadores, profesores y futuros 

diseñadores que estando en la búsqueda de dar respuestas técnicas y soluciones 
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arquitectónicas encuentren, además, una herramienta útil para dotar a dichos proyectos  

de un valor adicional de arraigo,  pertenencia, propiedad,  permanencia, identificación  y 

orgullo nacional.  

El periodo de investigación tuvo una duración de dos años. Los periodos 

temporales de análisis abarcaron desde principio de los años 20 hasta mediados de los 

años 50 del siglo  XX, siendo la ciudad de México la que contiene la mayoría de las 

propuestas analizadas en el proceso de la investigación, pero cabe mencionar que se 

amplió el campo de ubicación, a la Ciudad de Sevilla, por tratarse de un ejemplo 

especial en un contexto particular. 

Esta tesis se estructuró en tres etapas: 

1- Obtención de Información: Se realizó la investigación y la consulta de fuentes 

primarias tales como artículos escritos por los teóricos escogidos en medios 

hemerográficos, como lo son periódicos y revistas de la época, además de la lectura de 

fuentes secundarias tales como  bibliografía específica, hemerografía y mediografía que 

abarcó diversos puntos de vista históricos, económicos, filosóficos, estéticos, 

antropológicos, etc. Además, se ejecutó trabajo de campo que comprendió desde 

levantamientos gráficos y fotográficos, hasta investigación en archivos catastrales e 

históricos.  

2.- Etapa de Análisis: Se procesó, evaluó y depuró toda la información obtenida y se 

enriqueció constantemente con la información faltante. 

3.- Desarrollo de la propuesta: Se propuso  un modelo teórico sobre el cual se fundó el 

análisis de las propuestas teóricas y espacios arquitectónicos escogidos,  en la óptica 

de la conformación del imaginario del ideario nacional del Estado Mexicano a lo largo 

de un periodo  determinado, con el propósito de rescatarlos y entender como se 

propusieron a sí mismos como un ejemplo de construcción de los mitos, los hitos y los 

símbolos. Finalmente, además de sacar a luz éstos postulados,  se buscó reproponer y 

revalorizarlos como propuestas completamente contemporáneas y válidas hacia los 

problemas que se enfrenta el quehacer arquitectónico en este y todos los tiempos.  
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 “Y es usted la primera persona que revelo el último y definitivo progreso de mi 
revolución arquitectónica. La verdadera arquitectura, la arquitectura del futuro, de 
acuerdo a mi juicio consiste en la supresión de toda forma de arquitectura. Mi revolución 
debía desembocar, lógicamente, en la destrucción de la arquitectura. A partir de ahora 
el arquitecto no será más que el descubridor y ajustador de las grutas y las cavernas. La 
vieja arquitectura ha muerto… ¡viva la arquitectura eterna!” 

Frank Lloyd Wright 
En: Giovanni Papini, El Libro Negro  

Hipótesis 
 

Entendemos a la arquitectura, como la materialización espacial de una necesidad 

primordial del ser humano, que es la habitabilidad, apoyándose en la técnica y con 

intenciones estéticas conjugadas que brinda, ante todo, un servicio,  cuya característica 

fundamental es la de crear espacios habitables ideales. Ésta  se relaciona con otras 

“arquitecturas” en una red compleja de transiciones  creando así ámbitos arquitectónicos 

estructurados, en cuanto son complejas las  necesidades del mismo ser humano. A  algunos 

de estos ámbitos  de cotidianeidad urbana, por donde transitamos y vivimos, les viene 

reconocido por sus habitantes un valor de pertenencia, de arraigo y de identidad simbólica, 

cuyo significado se deriva principalmente de las formas que adquiere en el lugar donde se 

presenta y se encuentra. Se  hace referencia a ámbitos y no a edificios aislados,  puesto que 

esta cualidad es apreciable en cualquier espacio, limitado, creado por el hombre.  

 Partiendo de los indicios anteriores, en algún momento de la vida de este espacio, en 

el que por parte  los usuarios, viene reconocido, apropiado, identificado y asignado un valor 

simbólico, éste adquiere un carácter mucho más amplio y rico que la mera construcción en 

sí.  

¿Cuándo surge el fenómeno en que viene reconocido y adoptado un espacio y se le 

asigna un carácter de identidad nacional? Se pueden sugerir varias posibilidades de éstos 

proceso. La primera, que el espacio arquitectónico sea una imposición del desde “arriba” 

como resultado de una representación de poder, de política, de memoria histórica ó  

remembranza de algún evento histórico en particular, que refleje un momento político actual. 

Se puede citar como ejemplo el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México,  ó 

algunas plazas conmemorativas a personajes históricos, que no necesariamente son 

adoptados por los habitantes. Es decir, que este es un caso de invención de elementos 
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“heroicos” que forjen una memoria colectiva para ligar un hecho particular, verdadero, para 

conmemorar una posición o postura política de poder, manipulada, por lo tanto, creando un 

mito. 

Una segunda posibilidad, son aquellos espacios en los cuales sí hay una identificación 

por parte de los usuarios y habitantes, ya que representan algo más que el mero espacio 

arquitectónico en sí. Éstos espacios van más allá de las razones  y las causas de su 

edificación,  están directamente relacionado con la percepción inmediata de ellos, es decir, 

de su proporción, de sus materiales, colores, diseño y todas esas características propias de 

un espacio arquitectónico, perceptible por el ojo humano y causante de emociones y 

sensaciones directas.  

Planteando una nueva pregunta, entonces, ¿cómo y porqué es que un ámbito 

arquitectónico adquiere un carácter de identificación y pertenencia? ¿Cuáles son las 

características específicas que tiene que poseer éste espacio para ser adoptado y 

reconocido como un identificador nacional?   

Se ha observado que ésta característica puede o no permanecer en el tiempo, ya sea 

que se crean espacios arquitectónicos nuevos que vienen a suplir otros, pero algunos 

permanecen inmutables a lo paso del tiempo, aunque sus funciones ó el valor simbólico no 

sea el original de su programa arquitectónico fundador, como por ejemplo, las pirámides de 

Teotihuacán, cuya función principal  de origen realmente desconocemos, y no por este 

desconocimiento, haya mermado su poder simbólico, pero entonces, ¿ Cambia o muta el 

carácter del espacio arquitectónico  hasta adquirir un valor simbólico ó este carácter 

permanece y se refuerza?.  Así mismo, al reconocer éstos espacios como espacios públicos 

(por que pertenecen a todos) aquí adquieren una función social, que es un valor adicional, y 

que es adquirido con el factor tiempo-espacio. Pero como mencionamos anteriormente que 

sufren un proceso de transformación, en cuanto a sus significados sus significantes y su 

significación, entonces ¿Cuáles son los que permanecen como constantes, y porque’?y así 

mismo, las variables transfiguradas ¿Qué relación estrecha tienen con el uso, la percepción y 

la comprensión del espacio?  

Finalmente, al encontrarse México en un periodo particular de su formación como  
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Nación, es probable que se utilizase toda ésta carga emocional que conllevan los espacios 

arquitectónicos para crear un lenguaje, inventar una memoria colectiva, e y a su vez, ser una 

plataforma de propaganda para marcar claramente la diferencia entre el pasado, el presente, 

y una proyección a futuro, es decir, la entrada de la nación a la anhelada Modernidad 

Mundial traducida a esa fiebre de las máquinas y sus promesas, entonces, en la arquitectura 

éstas “características formales de la arquitectura pueden cumplir un papel de materialización 

plástica del avance y el progreso de una nación, entonces, ¿es de carácter universal este 

reconocimiento?  Es decir, ¿son éstos símbolos  arquitectónicos de identidad nacional los 

que hacen que se identifiquen individualmente como elementos de una Nación? ¿Qué papel 

juega el Poder dentro de ésta configuración?, ¿Cómo se crean y se materializan los mitos y 

los hitos?  

A lo largo de la investigación propuesta, trataremos de dar respuesta a éstas y 

muchas otras más pregunta que seguramente surgirán, para tratar de comprender como se 

construyen éstos símbolos, y la importancia que tienen en la edificación de espacios 

arquitectónicos directamente relacionados y  como identificadores del ser “humano-

perteneciente a.  
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CAPITULO 1 
La Identidad Nacional como 

constructora de mitos, hitos y símbolos . 
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“Y muchas veces recorriendo la República y ante la gritería de los políticos que prodigan 
los manifiestos, nos hemos dicho: lo que este país necesita es cemento, no literatura 
política. Cemento para construir atarjeas y canales de riego, cemento para 
pavimentaciones que nos libren del polvo que invade nuestros poblados como símbolo del 
estado de disolución en que se encuentra la patria.”  

 José Vasconcelos, La Revolución Técnica, en La Revista Timón y José Vasconcelos2 

 

1.1  La identidad nacional en la arquitectura mexic ana. Antecedentes 

 

El tema sobre Identidad Nacional tiene que ser abordado desde diversas perspectivas 

y con múltiples lecturas apoyadas en diferentes disciplinas tales como la historia, la 

antropología, la sociología, la filosofía, para comprender el fenómeno desde un punto de 

vista arquitectónico, que por esencia, no puede deslindarse absolutamente de ninguna de 

éstas ciencias, ya que, como en todas ellas, el propósito es el ser humano, observado desde 

enfoques distintos. Dividiendo el tema en los aspectos que lo componen, tenemos entonces 

que comprender que es la identidad nacional, conocer como nacen los mitos, como se forjan 

los hitos y finalmente como se crea un símbolo arquitectónico; además, como se construye y 

se inventa la identidad nacional, cómo el lenguaje de la arquitectura se basa  en símbolos, y  

que éstos a su vez,  reflejan una ideología, un pensamiento de época, una sociedad, y,  

finalmente transportar todos estos conceptos a una realidad mexicana, tendiendo en cuenta 

que la siguiente tesis parte con una revisión teórico-historicista  pero siendo una propuesta 

de aplicación a futuro.  

 El tema de la identidad nacional, ha sido recurrente a lo largo de las investigaciones 

de las últimas décadas del siglo XX, proponiéndose como un paradigma dual3 entre diversas 

disciplinas y ciencias que lo abordan. Por un lado, se mira a la creación o a la invención de 

los mitos, de los hitos y de los símbolos y a la conformación de éstos, en todos los ámbitos 

del círculo cultural de una sociedad precisa en un momento preciso. Y por otro lado, 

específicamente dentro del campo de la construcción arquitectónica, las formas espaciales y 

                                                   
2 Bar-Lewaw Itzhak, La revista Timón y José Vasconcelos , México, 1971, pp. 135.  
3 Paradigma dual, me refiero en cuanto a que, éste valor de identidad nacional pareciera que se está perdiendo, 
y por lo tanto viene enfrentado como una llamada de atención hacia una ruptura al pasado, ó, por otro lado, al 
contrario, hay autores que afirman que éste valor va más allá de las fronteras mismas que conforman un Estado 
y por la misma tendencia a un mundo globalizado, se están reforzando y resurgiendo. 
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plásticas  que adquieren éstos y la intención de ser reconocidos como tales, mediante un 

proceso específico: examinado profusamente y propuesto, principalmente, por los grupos de 

poder, y mecanismos de propaganda directa y sutil. Este fenómeno se puede observar a lo 

largo de distintos momentos de la historia  de la arquitectura mexicana, y particularmente a 

principios y a mediados del  siglo XX, apoyándose en numerosos manifiestos, artículos de 

difusión., ensayos teóricos y por supuesto, la construcción de espacios arquitectónicos de 

distinta índole. 

 

1.1.1 ¿Es la Identidad un problema?   

 

 La construcción de los Estados Nacionales,  surgidos a partir de la Revolución 

Francesa,  propone una nueva forma de disposición política, y por ende, un nuevo 

reacomodo social que conformó y trajo consigo la exaltación de nuevos valores, 

principalmente relacionados al orgullo de pertenencia a una “nueva” forma de vida, bajo el 

nombre de la modernidad. Estos nuevos estados nacientes ante la urgencia de valorizarse 

triunfantes ante el pasado decadente, buscaron, crearon y propusieron nuevos símbolos que 

confirmasen su presencia y recordasen a cada instante, su “significado”, sus héroes y la 

importancia que estos supuestamente, tienen en la vida cotidiana de los habitantes. Mediante 

un proceso de invenciones, por lo tanto, es donde  el poder del estado busca afanosamente 

materializarse y hacerse tangible, este medio utilizado se manifiesta en las artes cultas, como 

es el caso de la arquitectura: habitable e inevitable forma de expresión “artística” para 

defenderse y protegerse de la naturaleza.  

Cabe señalar que este mecanismo de “poder-arquitectura-símbolo” ha sido utilizado a lo 

largo de la historia de la humanidad desde tiempos inmemorables, y nos llega a nuestros 

días como un material interpretable sumamente interesante  y analizable de cada uno de los 

momentos históricos, en su contexto social, económico, político y cultural. Desde el punto de 

vista semiótico y basándonos en el significado que otorga Umberto Eco4 al objeto 

arquitectónico,  donde se le confiere a éste  un binomio función-valor como objeto simbólico, 
                                                   
4 Eco Umberto, La estructura ausente, introducción a la semiótica , México, De bolsillo, 2005, Pág.280. Se 
tomaron como base, principalmente,  las definiciones propuestas por Eco, ya que  personalmente las encontré 
atinadas y aplicables al modelo de lectura en  los ejemplos de los espacios arquitectónicos y de las teorías que 
las sustentan. Al respecto ver el capítulo 2 donde se desarrolla y se explica dicho modelo. 
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y se puede remitir directamente a la definición de símbolo arquitectónico como acto de 

comunicación sin excluir su funcionalidad. Esto es: por un lado, tenemos el significado de un 

objeto arquitectónico,  por otro su significante y finalmente su significación. Estas son 

condiciones y características que pueden permanecer inmutables o presentar variables de 

continuación de unas y de cambios de otras, siempre ligadas a un contexto y a un tiempo 

específicos,  estrechamente ligadas y  de forma directamente proporcional a la memoria 

colectiva. Por lo que la función, la funcionalidad y lo que conmemora o representa un espacio 

arquitectónico, desde su concepción, como objeto puede variar, mutar, perderse o 

reinventarse5. Por ejemplo, si tomamos el objeto arquitectónico como símbolo de un arco del 

triunfo (puerta a la gloria),  éste puede ser leído en su esencia a lo largo de todas sus 

manifestaciones históricas, lo que rememora o conmemora puede mutar y cambiar a lo largo 

del tiempo, e incluso reinventarse, olvidarse y hasta desaparecer. Así  es explicable el 

porqué un basamento piramidal prehispánico ya no provoca la emoción y la veneración  que 

poseía en su determinado tiempo,  esto es porque desconocemos su significado, su 

significante y su significación, y finalmente éste adquirió y se le confirieron nuevos valores en 

la actualidad, principalmente ligados a la percepción inmediata: masa, proporción, 

frontalidad, dimensiones, colores, materiales, tratamientos, acabados.  

Podemos entonces suponer, que el Estado utiliza a la arquitectura como un medio para 

comunicar algo, de propaganda tal vez,  ahí radica su valor simbólico intrínseco y la 

materialización por medio de la construcción, con el objetivo primordial de imponer su 

presencia, representar su poder y afirmar su duración. A lo que Paul Ricoeur: 

 

“Relato y construcción realizan la misma clase de inscripción: el primero en la 

duración; la segunda en la dureza del material. Cada nuevo edificio se 

inscribe en el espacio urbano como un relato en un medio de intertextualidad. 

La narratividad impregna más directamente aun el acto arquitectónico en 

cuanto que éste se determina con relación a una tradición establecida y se 

atreve a alternar innovación y repetición.” (Ricoeur, 2004: 194) 

 

                                                   
5 Ver la explicación de estos conceptos en el capítulo 3. 
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 Será esta narratividad la que nos  sirve para  explicar también la tendencia a la inspiración a 

un pasado, tal vez glorioso, en la repetición de ciertos elementos como un mecanismo 

utilizado para crear este objeto materializado que es a la vez un relato-símbolo, pudiendo ser 

una referencia meramente plástica y estética, o como mencionamos anteriormente, con 

referencia a un significado inventado o creado explícitamente que haga apelación y cree una 

especie de puente entre el pasado y el presente, por lo tanto decodificable como igual o más 

memorable. 

En relación revisionista de éste fenómeno dentro de la  historia de la arquitectura 

mexicana el Mtro. Ernesto Alva Martínez analiza algunas propuestas arquitectónicas 

promovidas por el Estado Posrevolucionario, basadas en las dos raíces de lo que se 

denominó como lo mexicano: la  raíz de inspiración prehispánica y la de origen de la época 

colonial. Esta búsqueda estaría prefigurada como una síntesis meramente formal dentro del 

lenguaje arquitectónico. Pudiendo ser representada en la composición arquitectónica 

simplemente como elementos aislados de carácter decorativo y no evocativo, esto es, 

elementos formales y plásticos agradables y bellos  pero sin ninguna intención evidente  de 

evocar o conmemorar un pasado al cual pudieran estar ligados.6 

No cabe duda, sin embargo, que el tema del revisionismo de identidad nacional, 

aplicado a la arquitectura, fue un fenómeno a escala mundial, tal vez se pueda presentar 

como consecuencia de los cambios sociales y reconfiguraciones del mundo, del hartazgo 

hacia el presente y pasados inmediatos,  y en el caso de México,  podemos apreciar que 

muchos de  estos ensayos fueron escritos a finales del siglo XIX y hasta mediados del XX, 

pero sin perder de vista que éstos fueron impulsados, promovidos y apoyados mayormente, 

por el Estado Posrevolucionario. A finales del siglo XX y a principios del XXI, entonces, el 

discurso de la identidad parece ser que se nos  replantea nuevamente y se nos presenta 

como un posible nuevo paradigma  mayor que el de hace 100 años, puesto que, el discurso 

de la identidad seguramente tomará otros rumbos, otros tintes y otras formas de “inventarse”.    

Las políticas neoliberalistas, las tendencias que produce la globalización7, el colapso 

ecológico, las nuevas técnicas y materiales de construcción que se encuentran en fase de 

                                                   
6 Alva Ernesto, La búsqueda de una identidad , en: La arquitectura mexicana del siglo XX, CNCA, México, 
1996, pp. 43-50 
7 entendiéndola como las redes de comunicación sin fronteras 
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experimentación; la caída de la mayoría de las utopías y los nuevos reacomodos político-

sociales a nivel planetario son indicadores de que el momento paradigmático es latente 

también es causante de una doble tensión. Es fácil sentirse seducidos por la técnica y la 

tectónica de punta y de su lenguaje arquitectónico particular, importado de los líderes del 

sistema capitalista mundial actual, pero es un hecho, analizado y muchas veces severamente 

criticado, de los peligros que conlleva la adopción “por moda” de éstos que se traduce como 

una perdida paulatina de la misma identidad. El paradigma cambia pero el problema 

permanece tal cual como se lo plantearon los teóricos del siglo pasado. 

 ¿Cómo conjuntar entonces, un país con una riqueza cultural, histórica, arquitectónica, 

heredada y una técnica cada vez más moderna y sofisticada? ¿Existe un acuerdo posible 

donde se logre un punto de encuentro entre éstas dos realidades? ¿Se podría entonces, 

proponer para la práctica, una arquitectura adecuada a nuestro tiempo, espacio, 

necesidades, cultura y sobre todo, sin perder de vista la memoria colectiva y el sentido de 

arraigo y pertenencia de sus habitantes? Es entonces, que al encarnarse y conjuntarse las 

problemáticas, los fenómenos y las necesidades actuales se manifestarán y se crearán 

nuevos hitos, mitos y símbolos arquitectónicos. La moneda está en el aire y la búsqueda de 

la nueva definición ha comenzado. 

Esta tesis, entonces se propone analizar y encontrar esos elementos y características 

esenciales, no meramente formales, ligados a las relaciones complejas que se establecen 

entre el imaginario colectivo, las imposiciones desde algún punto del poder, la invención de 

un supuesto movimiento de pensamiento radical, la comparación entre distintas corrientes 

teóricas y propuestas plásticas que nos permitan finalmente identificar si existió en el periodo 

analizado  un pensamiento de época concreto en el periodo considerado,  que se pudiera 

estar replanteando de manera similar en nuestros días. Los objetos de estudio, se canalizan 

entonces en comprender como surge  durante éste proceso  “desde arriba” como una 

materialización y encarnación del poder del Estado, la imposición y la creación de ciertos 

espacios, edificios o construcciones arquitectónicas con la intención de ser hitos o símbolos 

urbanos (inventado los mitos, claro está).  Y “desde abajo”  mediante la  percepción de 

ejemplos de éstos con una lectura desde el presente y sustentada por la visión inicial o 
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propuesta teórica-arquitectónica del arquitecto, fungiendo  como puente mediador entre estos 

dos puntos.  

 El grupo de los teóricos de la arquitectura selectos para investigación, son solo una 

pequeña muestra de la gran efervescencia e inquietud de esa sociedad en cambio evidente, 

del México Posrevolucionario. Rescatar sus propuestas, analizar y estudiarlas, además de 

aportar datos enriquecedores para comprender un pensamiento de época específico, es el 

primer paso para sacar a la luz y reubicar dentro de los anales de la Historia de la 

Arquitectura mexicana a todos aquellos que, de cierta manera, han quedado un poco en el 

olvido y que sin embargo, en su contexto temporal, tuvieron voz y fueron forjadores no solo 

de espacios y lenguajes arquitectónicos, sino representantes de una generación llena de 

ideales, inquieta, propositiva y convencida de ciertos valores, que hoy en día, son 

nuevamente punto de debate y cuestionamientos.  Es quizá el espejo de ese  momento 

paradigmático, como aquel que se vivió hace 100 años, que sea un nuevo giro de tuerca 

para la creación de un nuevo lenguaje arquitectónico. 

En las publicaciones de la época, principalmente el periódico El Excélsior y 

posteriormente El Universal8, a principios de los años 20,  jugaron un papel sumamente 

importante en la búsqueda y la creación de ese nuevo lenguaje, sirvieron como plataforma de 

difusión masiva y promotores de polémicas entre las diversas facciones de arquitectos, 

ampliándolo al público en general,  ya que su alcance de difusión era obviamente mucho más 

amplio del que pudieran ofrecer las revistas especializadas en diseño, arquitectura, arte y 

decoración. Por un lado había que informar, sobre las novedades que se estaba sucediendo 

en el resto del mundo, por el otro, había que aleccionar sobre los nuevos cambios que se 

estaban gestando, y que, pronto abrían de modificar los principios y los modos de vida de la 

sociedad burguesa mexicana. Este fue en realidad un proceso de adoctrinamiento que se 

llevaba a cabo por dos vías, una alabando las bondades de los nuevos materiales de 

construcción para las casas “modernas” con usos, funciones y comodidades “nuevos”, 

higiénicos y modernos; y la otra, se buscaba la revalorización de la labor y de la “utilidad” del 

gremio de los arquitectos, que a su vez,  siendo promotores y seguidores de las vanguardias 

                                                   
8 Ver el trabajo realizado por el Arq. José Victor Arias Montes, Ideas sobre arquitectura en el diario El 
Universal, 1920-1930, Vigencia del pensamiento y obra de los arquitectos mexicanos, UNAM, México, 2006. 
Pp. 39-71 
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tecnológicas, servían también como bandera de propaganda política para la creación y la 

consolidación de lo “Moderno” y por lo tanto del “Buen” Gobierno Revolucionario Mexicano 

que libró a la sociedad del yugo de una dictadura y el “gusto cursi “ que lo caracterizó debido 

a las modas de las influencias extranjeras. Las confrontaciones que surgieron a partir de los 

años 20, llegarían a un clímax en los años 30, convocando a muchos teóricos y arquitectos 

de renombre, en una polémica que se reflejaría en  las famosas pláticas de arquitectura de 

1933.9   

México salía entonces de un largo periodo conflictivo desde el estallido de la Revolución 

y la reconstrucción de la nación no solo era un largo proceso moral, social y económico que 

se veía reflejado en el atraso, y por lo tanto, se mostraba ante el mundo como un país débil. 

La campaña de reconstrucción se da a todos los niveles, carreteras, vías de comunicación, 

escuelas, hospitales, edificios públicos, es decir,  todo aquello que fuera necesario para 

reflejar el poder, la fuerza, y las bondades del nuevo gobierno. Esta reconstrucción, 

entonces, echó mano a un recurso difundido y gestante en todo el mundo, la recuperación de 

un pasado glorioso, que se contrapusiera con el pasado inmediato, superado y añejo, que 

representaba todo lo malo (llámese Porfirio Díaz y las influencias europeas eclécticas del 

siglo XIX). El pasado glorioso, que conformaría al “moderno mexicano”, se inspiró entonces 

en dos raíces principalmente, ambas promovidas por el gobierno que solicitaba en sus 

concursos que tuvieran como característica esos “estilos”: uno de inspiración virreinal y otro 

de corte prehispánico. 

El primer estilo, el virreinal, tuvo una acogida inmediata en el gremio de los arquitectos, 

ya que, pudieron solazarse  utilizando los nuevos materiales, que utilizaron y promovieron los 

añadidos plásticos a las construcciones a modo de elementos de decoración, algunos 

objetos compositivos considerados como característicos del periodo colonial. Esto significó 

seguir en la tendencia ecléctica, con elementos postizos “bellos” pero al mismo tiempo 

insertarse en la modernidad al rechazar las formas de la arquitectura “clásica” propuesta en 

el periodo de la academia. Es decir, era la posibilidad de seguir haciendo lo que sabían 

hacer, una arquitectura ecléctica con un toque de rebeldía y modernidad, que pudiera 
                                                   
9 Éste sería el tema de discusión y la base para nuevos  planteamientos hasta la década de los años 60, 
cuando ese “espíritu” revolucionario se acallaría, hasta  extinguirse y desaparecer en las décadas siguientes de 
cualquier discurso político y sobre todo, arquitectónico.  
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permitir la experimentación con materiales nuevos y la búsqueda de “nuevas formas” en 

otras fuentes de inspiración distintas, y que además,  fueran catalogados como verdaderos 

“revolucionarios”. Sin embargo dentro de este aparente beneplácito y acuerdo común de 

cómoda inspiración virreinal, comienza a surgir un interés cada vez mayor por la plástica de 

origen prehispánico, alimentado por las investigaciones y exploraciones de las ruinas 

precolombinas recientemente descubiertas diseminadas a lo largo y ancho del país.  

Corriente e inspiración que también es herencia del pensamiento del siglo XIX que dentro de 

su visión decorativa ecléctica recobra elementos surgidos de las exploraciones y 

excavaciones de las ruinas de otras culturas como la Antiguas Grecia, Roma y Egipto. 

Estas dos corrientes que nacieron de una misma fuente que en algún momento se 

llegaron a yuxtaponer pasarían  a ser bandera y estandarte de ideales no solo estético-

arquitectónicos, sino sociales, culturales y sobre todo políticos.  

La corriente de inspiración virreinal representaría a una facción más conservadora, y la 

corriente de origen indígena, posteriormente sería el estandarte de los artistas más radicales.  

Pero en esta aparente hermandad en origen que se volvería pugna después, sería la que se 

impondría finalmente los últimos 50 años del siglo XX: una tercera corriente del movimiento 

moderno internacional que haría aparición en contemporánea: el racional funcionalismo10, 

consecuencia de todas las corrientes y tendencias que lidiaban entre sí, en Europa y en 

Estados Unidos principalmente, por un nuevo lenguaje arquitectónico derivado de las nuevas 

tecnologías y las máquinas cada vez más presentes en la vida cotidiana, en nombre de la 

economía, la higiene y la rapidez de los tiempos motorizados. Así pues, en nombre de la 

modernidad que viene dada principalmente por el lenguaje de las nuevas técnicas 

constructivas y los nuevos materiales, no se contraponía a la búsqueda de la identidad que 

valorizando el concepto de la estética se etiqueta a si misma, en cualquiera de sus variantes 

y corrientes, como “nueva”.  

Estas corrientes, en un principio, serían una especie de piel que recubriría a las 

construcciones, un apego romántico y nostálgico del pasado y una búsqueda constante de 

un  lenguaje a su vez novedoso: con la creación de los hitos y los puntos de partida, esos 

                                                   
10 Etiqueta adjudicada algunos años después. 
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ejemplos a seguir a partir de elementos simbólicos que buscarán reforzar, a su vez, esa 

nueva nacionalidad inventada y construida mediante imaginarios colectivos.  

Esto es, la imposición de los nuevos héroes y los mitos detrás de ellos y por lo tanto 

aquellos espacios arquitectónicos y urbanos que nos remitan directamente ellos. Un discurso 

aparentemente inofensivo con tintes  filosófico-estético-artístico, sería entonces  una perfecta 

cortina de humo para una propaganda política a favor y en nombre de la Revolución, velada 

en un principio y claramente abierta después.11  

Es por esta razón, que en un periodo relativamente breve de tiempo, se puede observar 

una ebullición en el campo de las propuestas teóricas y arquitectónicas y, esta sería una 

explicación para comprender el porque los mismos arquitectos y sus propuestas oscilan entre 

una corriente y otra. La  total y libre experimentación de esos años hace posible entonces la 

comprensión de la edificación de tantos tipos, formas, tendencias, modas y estilos 

arquitectónicos. Y es esa total libertad la que justamente haría que se desvirtuaran los 

significados de dos términos de alto valor y contenido de significado en el lenguaje 

arquitectónico de ese momento: lo Ecléctico y  el Estilo.12  

                                                   
11 Manuel Amábilis es un ejemplo claro de cómo se transforma paulatinamente este discurso político, con la 
comparación de dos de sus escritos. El libro Donde , que es un compendio de muchas de sus ideas maduras 
sobre estética, arquitectura e identidad y posteriormente, retomaría muchos de éstos conceptos con el folleto de 
Mística de la Revolución , que traducirían todas estas inquietudes hacia ideales políticos. Ver al respecto el 
capítulo 3 donde se habla del Arq. Manuel Amábilis. 
12 Al respecto, ver el capítulo 5, donde el Arq. Mariscal escribe una serie de artículos explicando el significado 
de éstos valores, que se gastaron y desvirtuaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero que a sus 
inicios, eran valores positivos y portadores de “verdad arquitectónica”. 
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CAPITULO 2 
Sobre la construcción del mito, del hito 

y del símbolo arquitectónico 

Neevia docConverter 5.1



 

CAPITULO DOS 

 

 

31 

 

 

 

“Los mitos, dentro de su configuración, están referidos a hechos del pasado, más 
de manera reelaborada por el tiempo, donde se le han adjudicado tintes 
fantasiosos, acercándose a la leyenda, haciendo del hecho en sí, algo 
extraordinario, una visión un tanto romántica. Una parte es verdad, mas otra 
parte, de la invención y reinterpretación es fantástica.” 

Giedion, Siegfried 
Space, time and architecture: the growth of a new tradition  

 

2.1. La Percepción de los Espacios Arquitectónicos y la Memoria 

Colectiva  

 

 El objeto arquitectónico1, tiene dos procesos de construcción, el primero  es el 

perteneciente al medio físico y es implícito en sí mismo, es decir, el espacio edificado, 

tangible, palpable, habitable y transitable. Esta condición material de los objetos 

arquitectónicos, está estrechamente ligada con los factores que lo condicionan en su 

esencia y razón de ser, es decir, se encuentra conformada con el uso que se le confiere 

y se le asigna a un edificio2, construcción, ámbito o espacio arquitectónico en general . 

El segundo proceso está ligado con su connotación particular, es decir, se refiere 

directamente a lo que significa éste objeto arquitectónico más allá de esta condición de 

uso y funcionamiento ligada a la parte física. En éste sentido, es donde podemos 

considerar esa circunstancia donde intervienen la sensibilidad estética y perceptiva 

inherente a la condición humana, ligada al recorrido de los espacios arquitectónicos y 

de todas las sensaciones y emociones que  induce, evoca, conmemora o pretende 

provocar.  

El complejo proceso de percepción de un espacio arquitectónico es el resultado 

del impacto inmediato y de la estimulación nerviosa derivada directamente 

principalmente sobre el ojo, órgano externo del sentido de la vista, pero no únicamente 

ni de modo aislado ya que para su total comprensión entran a complementar de una 

                                                   
1 Llámese tal a cualquier tipo de edificación o espacio urbano, ya que personalmente no considero que 
sean categorías distintas sino escalas diversas de un mismo objeto. 
2 Uso entendido como función, lo que determina el programa arquitectónico y la tipología del espacio 
arquitectónico. Se trabaja el concepto de “significado” más adelante. 
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manera más elaborada, mediante procesos mentales específicos, los demás sentidos3. 

Durante el transcurso de percepción inmediata del espacio arquitectónico, surge otra 

operación mental que está estrechamente vinculada con la necesidad de lectura y 

comprensión del funcionamiento, recorridos, usos, direcciones inmediatas del mismo. 

Esta comprensión, a su vez, está ligada con dos operaciones básicas de la memoria: la 

que se adquiere de manera individual (de modo empírico) y la colectiva (inducida o 

inculcada o impuesta) que serán las herramientas para abarcar una comprensión mayor 

sobre la conformación de ese espacio. Es en éste concepto, de la memoria colectiva, 

donde me detengo para realizar una serie de reflexiones para explicar el porque 

considero que este tipo específico de percepción espacial puede ser  una invención 

dentro de los imaginarios de una sociedad. 

Uno de los principales ideales de cualquier arquitecto al crear un espacio 

arquitectónico, es el de la durabilidad y la permanencia en el tiempo4, ésta condición es 

tan antigua como antigua es la arquitectura misma5. La relación estrecha entre espacio 

construido y tiempo histórico, tienen solo sentido en cuanto el hombre hace funcionar 

ambos, le otorga sentido y propósito a esa existencia6 . Pero esta intención, se 

encuentra ligada estrechamente a la necesidad de la comprensión, de la decodificación, 

por lo tanto, se puede decir que debe ser un acto social, comunitario, combinado con la 

memoria y  las evocaciones provocadas y relacionadas con ese espacio específico, es 

decir, lo que se conoce como la memoria colectiva.  

La memoria colectiva, es entonces, toda una serie de eventos sociales que 

conjuntan y congregan a un grupo de seres humanos y que comparten, en esta 

memoria, hechos, fenómenos y evocaciones comunes, que son capaces de dotar de un 

sentido de pertenencia, de identidad, de semejanza bajo ciertas condiciones 

particulares. La memoria colectiva, trabaja desde niveles “micro” como pueden ser, la 

                                                   
3 Ver Cuadro del Proceso Perceptivo propuesto por Sven Hesselgren, El Hombre y su percepción del 
Ambiente Urbano , Limusa, México, 1989, pp. 12. 
4 Con las excepciones, claro está de la arquitectura efímera. 
5  Este es un precepto ya anunciado desde  Vitruvio, y retomado a lo largo de la historia, continuamente, 
ya sea modo de tratados, posturas, manifiestos, teorías y obras literarias. Ver Vitruvio, Los diez libros de 
arquitectura  o  Valery Paul, Eupalinos o el arquitecto , por citar algunos 
6 Alberto T. Arai hace una propuesta teórica, a mi parecer adelantada a su tiempo, sobre el modo de 
entender y dotar de sentido y significado a la historia. Ver Arai, Alberto, La Raíz Humana de la 
distribución arquitectónica , ediciones mexicanas, México, 1950 Pág. 11.  
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familia, grupos de amigos, etc. donde una colectividad reducida comparte y valoriza 

ciertos eventos. Y a nivel “macro” donde se habla ya de sociedades compuestas de 

micro colectividades en una red mucho más compleja y que se amalgaman en 

situaciones o remembranzas comunes. La memoria colectiva, por lo tanto, está 

conformada de hechos humanos específicos del pasado ligados a la memoria y la 

remembranza (aún negativa) de éstos. Pero, como se menciona con anterioridad, el 

proceso de adquisición de esta memoria puede ser vivida de manera propia o evocada 

desde un pasado más remoto a nuestra propia existencia. Esto quiere decir, entonces, 

en el caso de una sociedad compuesta, que son hechos históricos, sociales anteriores 

que dotan de un sentido, en ese momento, de lo que es esa sociedad.  

La memoria colectiva, entonces, puede ser adquirida de manera espontánea por 

un lado e impuesta e inducida por el otro. Podemos considerar un ejemplo de memoria 

colectiva adquirida el que conforman ciertos cánones de belleza en distintas sociedades 

a lo largo de la historia, que van cambiando, desapareciendo y generando nuevos. 

Ejemplificando, un tipo de memoria colectiva impuesta puede darse en el caso de una 

nación (o cualquier estructura de poder) donde se hace una selección de ciertos 

eventos históricos convenientes a una determinada tendencia política o de gobierno, 

que por lo general vienen enaltecidos e inculcados, venerados y hasta inventados en 

algunos casos, si no es que impuestos porque se consideran convenientes,  pueden ser 

hasta “borrados” de los anales en el caso contrario7. Por esto considero que sufren un 

proceso de  selecciones convenientes, exactamente igual como funciona la memoria 

misma. Es dentro de éstas construcciones donde se forman y se crean los mitos, los 

hitos y los símbolos. 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Como ha sucedido en varios ejemplos en México y el mundo, donde ciertos nombre de calles o 
instituciones “desaparecen un día y cambian” por otros, dependiendo del gobierno en turno, y si la 
evocación o el olvido de estos héroes de turno resulta políticamente convenientes o no. 
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2.2  Mitos,  Hitos, Símbolos y demás construcciones .  

 

Estos tres conceptos tienen, como ya se vio anteriormente similitudes en su 

conformación y su creación, esto es, nacen directamente de la memoria colectiva de un 

grupo social, sin embargo, hay que recalcar las diferencias en su aplicación, su función, 

su apreciación y su utilización dentro de ese rosario de “invenciones” y creaciones 

subjetivas de la memoria colectiva, éstos serán los mismos conceptos que se aplicarán 

al modelo para la lectura de los espacios arquitectónicos y las teorías que los 

sustentaron, que es finalmente, el objetivo primordial de nuestro caso de estudio.  

Los mitos , esencialmente están referidos a hechos, eventos, situaciones y 

acontecimientos del pasado, pero que han sufrido un cambio interpretativo de manera 

mucho más reelaborada por las narraciones en torno a ellos, donde finalmente se les 

han adjudicado tintes fantasiosos, acercándose mucho a la leyenda, haciendo del 

hecho en sí algo verdaderamente extraordinario, una visión un tanto romántica y 

heroica de la realidad. Una parte constitutiva de esta narración, que por lo general se 

transmitió de manera oral y posteriormente se documentó,  conserva su parte de verdad 

comprobable, mas la otra parte entra dentro del territorio de la invención, del cuento  y 

la  reinterpretación es totalmente ficticia. Un ejemplo de un mito arquitectónico 

alimentado por la memoria colectiva fantasiosa, lo encontramos en las campanas de la 

Catedral de Puebla, donde la “tradición popular” del lugar cuenta la historia de que 

éstas fueron colocadas dentro de los campanarios por los ángeles.  

Los hitos  se refieren también un evento histórico del pasado que marca un 

claramente un punto de partida, de cambio, ruptura o de referencia específico. El Hito 

como hecho en sí es un acto concreto documentado, pero su asignación de un valor 

como punto de partida que indica un cambio es una designación con carácter social, por 

lo tanto, basado en la memoria colectiva y toda una red de eventos paralelos en torno a 

dicho suceso primero, que le permiten entonces adquirir esa condición de ser el “antes” 

y el “después”.  Con respecto a los Hitos arquitectónicos, por ejemplo, tenemos una 

infinidad de referencias en todos los textos que se escribieron a lo largo del siglo XX 

que tratan a la “Historia de la Arquitectura del movimiento Moderno” donde un cúmulo 
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de autores que abordan e ilustran este tema, pretenden encontrar y definir el lugar 

exacto y la obra arquitectónica o artística a partir de donde surge la “idea” de la 

modernidad8. El Hito, tiene entonces como característica, además de ser un punto de 

referencia de apoyo, el de de dotar de cierta seguridad y de orden dentro de todo el 

corolario de los aspectos que conforman “una memoria colectiva”, certeza que está 

ligada con el comprender y el devenir de las consecuencias, las tendencias, las copias 

e imitaciones, las escuelas, las ideas que surgirán a partir de ese momento. Al Hito 

como hecho concreto se le viene asignado un valor de “ruptura” o cambio de dirección, 

de revolución, por lo tanto de seguridad. La diferencia entre el mito y el hito radica no 

solo en la parte de la supuesta “verdad” sino que visto como una herramienta, es el 

punto de apoyo para comprender el presente, distinguirse del pasado y prever una serie 

de ideales  proyectados hacia un futuro.  

 El símbolo  tomando la definición de  Umberto Eco como una Imagen, figura o 

divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o 

intelectual. (ECO, 1999.: 440), es en sí un objeto concreto, palpable,  que encierra una 

serie de significados dentro de su concepción. Ahora bien, toda esa serie de 

significados implícitos dentro de la condición de símbolo están formados por una serie 

de códigos o signos que son los que provocan el entendimiento o decodificación de 

éste. Para poder descifrar o decodificar a un símbolo, se deben poseer ciertas 

herramientas que no  son otra cosa que conformaciones culturales de “común acuerdo”. 

Dicho de otra manera, un símbolo es un conjunto de códigos o signos que hace 

referencia a algo más allá que el objeto representado, éste está, además 

estrechamente ligado y condicionado a un tiempo y un espacio exacto, y, su origen 

                                                   
8 Con respecto a éste concepto, propongo como ejemplo a algunos autores de estas “historias” del 
movimiento moderno, donde es claro que no hay un acuerdo común en sus visiones, ya que podemos 
ver, por ejemplo en autores como Pevsner en su libro Pioneros del Movimiento Moderno , donde las 
primeras manifestaciones las ubica a mediados del siglo XIX, como consecuencia de la Revolución 
industrial; Kaufmann, en su libro De Ledoux a Le Corbusier , ubica éste momento en los inicios del siglo 
XIX como causa de la revolución francesa y un cambio del gusto estético, Bruno Zevi, con su Historia de 
la Arquitectura Moderna , lo ubica a finales del siglo XVIII mientras que Leonardo Benévolo con su 
Historia de la Arquitectura Moderna , así como Kenneth Framton, con Historia Crítica de la 
Arquitectura Moderna , lo ubican en la segunda mitad del siglo XVIII.  Visión que con algunos trabajos 
actuales, ya en el siglo XXI ubican este momento más adelante, a principios del siglo XX como es el caso 
de Alan Colquhon con La Arquitectura Moderna, una Historia Desapasionada  y William Curtis, La 
Arquitectura Moderna desde 1900 . 
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creador al igual que el de los mitos y los hitos, depende de una condición humana 

colectiva basado en la memoria y en la interpretación precisa en un momento preciso. 

Esto quiere decir, que un símbolo,  se puede desgastar o  puede perder totalmente su 

concepción original de significado aunque la representación visual permanezca. El 

símbolo solo puede ser descifrado en momentos y contextos precisos, y depende al 

igual que los mitos y los hitos de la memoria colectiva, aunque por su cualidad de 

abstracción, su construcción es de manera mucho más compleja y elaborada. El 

símbolo es un objeto abstracto y  definido que remite su comprensión a la apelación de 

la memoria y del significado oculto de éste. Si falta alguno de estos elementos que lo 

construyen la decodificación de manera inmediata es casi imposible  

Los mitos y los hitos tienen su origen en hechos concretos, sin embargo no 

necesariamente se encuentran vinculados a un objeto material tangible, como sucede 

con los símbolos que requieren de cierta materialización. Pero, es aquí donde estas 

características aparentemente distintas en esencia, se pueden conjuntar, a mi parecer, 

en un mismo camino interpretativo como condiciones y rasgos de los objetos 

arquitectónicos dentro de la Teoría de la Arquitectura.  

Considero que un objeto arquitectónico, puede, además poseer una, todas o 

ninguna de estas condiciones, y  que además, éstas pueden ser mutables y cambiantes 

a lo largo del tiempo, no solo de la vida útil del espacio, más desde su misma 

concepción como proyecto se pueden configurar y prefiguran a lo largo de todo el 

proceso. Un espacio arquitectónico (ciudad, edificio, construcción, monumento) puede 

materializarse como un hito, como un mito, o como un símbolo; como todos y más 

comúnmente, como ninguno. La diferencia radica en como adquiere alguna de éstas 

condiciones: si es por imposición programada o por aceptación colectiva.   

El objeto arquitectónico considerado como mito  (dejando de lado toda referencia 

edificatoria y arquitectónica en los cuentos, novelas y formas expresivas propias de la 

literatura fantástica y de ciencia ficción, así como a las narraciones y leyendas  

populares) en sí, no se le puede conferir esa categoría inmaterial de la invención o 

leyenda fantástica ya que es o fue un objeto concreto y tangible, existente, por lo tanto 

fuera de los productos mencionados, éste mito arquitectónico que nos compete en 
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particular no puede tener dentro de su configuración física esa parte de fantasía, puesto 

que es palpable y perceptible y existente, sin embargo, puede adquirir la condición  de 

mito en  dentro de sus significados, específicamente en la parte referente a en particular 

a su “percepción interpretativa” de manera colectiva y no como una característica ligada 

a su construcción física y real. La percepción interpretativa9.está directamente 

condicionada a lo que en sí representa o se supone que representa, es decir, en las 

historias y leyendas que se pueden tejer entorno a él como parte de su configuración y 

memoria colectiva, esto es, la lectura social ligada a un tiempo, un contexto y un 

espacio específicos.  

El objeto arquitectónico como hito,  para ser considerado como tal, es aquel que 

desde  el momento de su creación concreta, es decir desde su prefiguración o teoría 

que lo sustenta y su representación plástica, provoca una referencia a sí mismo como 

punto de ruptura con el pasado10 . Esto es aplicable a aquellos objetos y espacios 

arquitectónicos, que por la novedad en su solución e impacto visual instituyen después 

de sí una corriente o escuela, que al ser distintos a lo existente y a lo conocido son 

referencia continua, ya sea mediante la copia burda o la interpretación. La Novedad 

                                                   
9 La percepción interpretativa se refiere a los mensajes ocultos, no a la percepción física ligada a los 
sentidos (vista, tacto, olfato, oído y gusto). Esta percepción física es de índole inmediata, y sus 
fundamentos están en la composición física y espacial, en el orden de sus elementos y en los materiales 
que componen al espacio arquitectónico.  Puede estar ligada a factores subjetivos y valores de juicio 
relacionados con las preferencias de índole personal. Este el campo que toca la arquitectura dentro de 
los territorios del arte. La percepción interpretativa, entonces se refiere estrechamente a la parte 
psicológica, a la memoria y a la intención, es decir a las razones fundacionales, y por lo tanto su 
conocimiento e interpretación no son inmediatas y requieren un conocimiento previo. Por ejemplo, los 
monumentos conmemorativos, se puede tener una percepción física inmediata, es decir ligada a una 
emoción estética, y desconocer totalmente que recuerda, conmemora o representa en su contenido. 
Sobre este tema, Sven Hesselgren ha escrito varios libros relacionados con la percepción y la Teoría de 
la Arquitectura, con una gran cantidad de ejemplos y experimentos aplicados a diversas personas que 
han arrojado una serie de resultados muy interesantes, sobre la percepción de un espacio arquitectónico 
y sobre el gusto y las emociones que provocan, podemos afirmar que a pesar de parecer subjetivas, los 
resultados obtenidos por Sven parecen demostrar que no lo son. Ver al respecto de estas propuestas 
teóricas así como los procesos de percepción de los espacios arquitectónicos y todas los procesos 
mentales alrededor de éstos: Hesselgren Sven, El Hombre y su Percepción del Ambiente Urbano , 
Limusa, México, 1989. Hesselgren Sven, El Lenguaje de la Arquitectura , Eudeba, Argentina, 1973. 
Hesselgren Sven, Los Medios de Expresión de la Arquitectura , Eudeba, 1972.  
10 Como ejemplos de Hitos de la arquitectura moderna del siglo XX, y por lo demás contemporáneas a los 
ejemplos que se proponen en esta investigación, encontramos principalmente las construcciones que 
conformaron el lenguaje arquitectónico del siglo XX (y lo que va del XXI) como La Bauhaus de Dessau de 
Gropius, La Villa Saboya de Le Corbusier, La casa Schröder de Ritveld y el pabellón de Barcelona de 
Ludwing Mies van der Rohe. 
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consiste en el saber conjuntar  el manejo de los nuevos materiales y los avances en la  

técnica, junto con otros factores de indicios de inquietudes y efervescencia de carácter 

político-sociales-culturales, es decir, coincidiendo con los momentos paradigmáticos de 

la historia de la humanidad.  Invariablemente éstos se  manifestarán en  un cambio del 

lenguaje arquitectónico, serán reflejo de un pensamiento de época,  y que será a partir 

de entonces el ejemplo a seguir, los fundamentos de nuevas teorías y manifiestos, y la 

base de la inspiración (y también del plagio).  

El objeto arquitectónico como símbolo , tiene otra connotación distinta. Ya que si 

bien parte del hecho de ser concreto, tangible, real, y,  su percepción y entendimiento 

están ligados estrechamente a la condición humana del uso y la habitabilidad, 

considero que trasciende muchas veces el significado de sí mismo, es decir, la 

percepción ligada a las sensaciones inmediatas que provoca y estimula, así como su 

decodificación, su uso, no son operaciones mentales simples. Estas operaciones son 

variables y ofrecen además diferentes lecturas e interpretaciones; que no son 

comprensibles de manera intuitiva ni mediante operaciones mentales en un sentido 

lineal estricto, sino que, estas operaciones se ramifican y se vuelven sumamente 

complejas. Considero que hay espacios arquitectónicos que desde su proyección, 

tuvieron una intención clara de ser simbólicos11, es decir, que fue inducida previamente 

esa condición, y , otros que fueron adquiriendo esta característica con el paso del 

tiempo gracias a una labor de memoria colectiva, que a su vez,  también pudo ser 

impuesta o adquirida.  

Por un lado, tenemos aquellos objetos arquitectónicos a los cuales se les 

dictaminó esta condición de símbolo, muchas veces ligados con un mito y con la 

intención de ser hitos. Por el otro lado, tenemos aquellos objetos arquitectónicos cuya 

intención no necesariamente fue simbólica, mas tenía una connotación ligada con un 

mito, y sin ninguna pretensión de ser un hito. 

                                                   
11 Como remembranza, recordatorios, e invenciones propias de las jerarquías del poder, haciendo 
referencia a sí mismas y a su “grandeza”, al respecto, dentro del interesante proyecto de investigación 
que realiza Fernando Tudela en su libro Arquitectura y Procesos de Significación , EDICOl, 1980, lo 
propone como “alta arquitectura” “correspondiente al nivel más cualificado e institucional, que se presenta 
como la ideología arquitectónica dominante y se transmite como tal a través de los aparatos del Estado”. 
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Es en este punto, de la reflexión, donde considero que es importante reflexionar 

sobre los diferentes tiempos  que considero puede poseer  un espacio arquitectónico, 

para tratar de comprender en que momento se construye dentro de los imaginarios 

colectivos de una sociedad la percepción del objeto arquitectónico como un mito, un hito 

o un símbolo.  

 

2.3. Los tiempos del espacio arquitectónico 

 

Las  formas de expresión de la arquitectura coexisten como  parte de toda una 

serie de imágenes12que son construidas por un determinado grupo social que se 

encuentran acomunados e identificados entre sí mediante muchos aspectos  de su 

cultura local, siendo estas formas culturales constitutivas  uno de los modos y 

mecanismos utilizados para diferenciarse de otros grupos. Los espacios urbanos y 

arquitectónicos pertenecen a esta categoría, tal  como apuntan los estudios de diversos 

autores de otras ciencias humanísticas, sin explicar realmente en como sucede el 

fenómeno, es decir, no hay una referencia al proceso de adopción de un espacio con 

respecto a otro, mucho memos, si este espacio posee características especiales, ya sea 

en su formación, construcción o intensión. Se da por asentado que el objeto 

arquitectónico “pertenece” sólo por el hecho de estar en cierto territorio circunscrito 

dentro de los límites de las imágenes inventadas. Sin embargo las formas de 

apropiación de un ámbito, un espacio urbano o de un objeto arquitectónico en general, 

deben seguir un proceso, es decir, no es inmediato. Es, además, mediante éste proceso 

o formas de apropiación, donde se constituyen las bases para la creación de los objetos 

arquitectónicos como mitos, hitos y símbolos.  

Esta forma de apropiación del espacio o del objeto arquitectónico como medio de 

expresión cultural y social, tiene a mi parecer varias etapas o tiempos constitutivos o de 

construcción. Parafraseando a las enseñanzas durante la formación escolar, se nos 

repetía hasta el cansancio que: “un espacio arquitectónico tiene una etapa de 
                                                   
12 El concepto es tomado  de Vergara Figueroa, imaginarios: horizontes plurales,  INAH, 2001 donde 
habla de los imaginarios colectivos  definiéndolos como una estrategia de los espacios urbanizados y al 
modo en que son vividos esos espacios, como éstos vienen acotados en relación a un mundo 
aparentemente sin barreras. 
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planeación, que se da por dos vías principalmente, una es la que se conoce como 

“necesidades del cliente”13 y la otra la “etapa de proyección”14, habiendo entre dos 

puntos varias sub-etapas y tiempos, que alimentan y hacen avanzar el proceso a un 

siguiente nivel, esto es, la edificación”.  En el punto de la materialización, donde el 

“arquitecto-artista” suelta su obra, y pareciera ser ahí donde todo termina. No se trata 

de crear polémicas fuera de lugar, sin embargo, baste ver cualquier libro de historia de 

la arquitectura (como los que se mencionan en los capítulos anteriores) la narración de 

los ejemplos termina con la descripción física, espacial, estética y tectónica. Es 

justamente aquí donde cabe acotar que es durante la vida del espacio, es decir una vez 

edificado, donde se verifica  realmente el fenómeno de la relación ramificada entre 

tiempo-espacio y habitantes-objeto arquitectónico determinante para la invención de la 

memoria colectiva. Sin embargo, la condición de mito, hito o símbolo de un objeto 

arquitectónico no necesariamente se da en ésta última etapa, sino que puede ser 

inducida en cualquiera de las etapas de tiempo anteriores. Estas etapas, a las que 

denomino como tiempos del espacio arquitectónico, son cuatro principalmente: 

1er. Tiempo: La prefiguración. 

2º. Tiempo: La Configuración. 

3er. Tiempo: La Construcción. 

4º. Tiempo: La Vida. 

 

2.3.1 La prefiguración del espacio arquitectónico 

 

El primer tiempo propuesto es el que corresponde a la prefiguración, donde los 

actores o clientes deciden materializar una idea, una necesidad. El “cliente” común 

buscará dar solución a una necesidad de materializar un objeto arquitectónico de 

carácter privado15, como puede ser su propia vivienda, o un espacio o privado con 

                                                   
13 con la planeación de un programa arquitectónico basado en un partido arquitectónico   
14 donde se volcaba toda la creatividad resolviendo el programa y proponiendo soluciones además  de 
“bellas”, “útiles” “económicas” y “agradables” (lo que esto pudiera realmente significar…) 
15 “La arquitectura comercial masificada, promovida básicamente por la pequeña burguesía urbana…que 
recibe de la “alta arquitectura” una determinante transferencia ideológica” .Tudela Fernando, 
Arquitectura y Procesos de Significación , EDICOL, México, 1980. pp. 203. 
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función pública como puede ser un comercio. La “alta arquitectura”16 entra en juego 

cuando  un actor de “poder” decide materializar una serie de ideales que enaltezcan, 

reverencien, conmemoren o representen justamente  a ese poder, es decir, un espacio 

arquitectónico que sea distintivo de sí mismo: es decir, se la intención de materializar  

un objeto tangible y decodificable que conmemore un evento histórico, económico, 

político, social importante y decisivo, para ese tiempo y ese momento, ligado 

directamente con ese “poder”. Como instrumento y herramienta, se apela a la memoria 

colectiva como una justificación para lograr y dar a lugar entonces a la edificación. 

Estos espacios que aún ni existen como propuesta de anteproyecto, es decir se 

encuentran en una etapa embrionaria y que  desde su condición de idea y prefiguración 

su esencia poseen ya un carácter semiótico o comunicativo.   

La prefiguración del espacio, entonces, como ya he mencionado antes, sucede en 

las altas esferas de una forma de poder, y se busca materializarse con un espacio 

arquitectónico. Esta primera materialización, donde se decide las características que 

debe tener el futuro proyecto, se da por medio de dos vías, una es por consignación a 

un arquitecto, ingeniero o constructor específico, donde de manera privada se le 

otorgan esta serie de características y necesidades que debe poseer el proyecto. La 

segunda es por medio de concursos abiertos en donde un jurado encargado analiza los 

anteproyectos y escoge aquel que se apegue más a estas necesidades.  

Muchos de éstos espacios, al ser “adoptados” pueden ser considerados como 

espacios patrimoniales. Machuca hace una reflexión entorno a cómo pueden ser 

considerados los espacios patrimoniales17, como medios de reflexión (hacia un cierto 

periodo); como elaboración simbólica (reconfiguración de derrotas en triunfos); como 

instrumento mnemónico (recuperación del pasado remoto); como episteme 

(involucrando elementos culturales relacionados con el conocimiento) y finalmente 

como ideología y materia histórica. 

 

                                                   
16 Ídem. Ampliando el concepto no solo del estado o el gobierno, sino también a las Iglesias,  los poderes 
económicos, culturales, etc. 
17 Aunque hace referencia a espacios ya construidos, podemos aplicar estos conceptos en la 
prefiguración. Machuca Juan, Reconfiguración del Estado-Nación, La Identidad Nacional Mexicana 
como problema político y cultural, UNAM, México, 2005.  
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2.3.1.1 Semiótica de los espacios arquitectónicos 

 

Si se toma como válida la característica en la definición de la arquitectura como 

un medio de comunicación, por lo tanto conformada por una serie de mensajes que se 

contienen en caracteres de escritura y caracteres de comprensión, entraríamos en el 

territorio de la semiótica inspirada en las obras de Umberto Eco y los estudios y 

propuestas de Fernando Tudela principalmente. Podemos entonces decir, por lo tanto, 

que los objetos arquitectónicos asumen cualidades en sí mismos que funcionan como 

signos18 y que encierran diferentes codificaciones: un significado, un significante y una 

significación19. Cabe mencionar que éstos códigos, no solo se constipen en base a un 

acuerdo común y una apelación de la memoria, sino que son también en sí  mismos los 

constructores de memorias colectivas (o invenciones de sí mismos), por lo tanto, 

esencia misma de los mitos, los hitos y de los símbolos, y que, además de podrían ser 

un arma de doble filo por poseer la cualidad versátil de poder mutar, cambiar, 

transformarse a lo largo del tiempo y  además, de conseguir perder las características 

originales positivas que se  le quisieron imprimir desde su prefiguración, y, volverse 

completamente negativas: si tomamos el caso de un gobierno derrocado éstos signos 

se relacionarán directamente con los “errores” que conformaron esa forma de gobierno. 

Tenemos entonces que: 

El significado, como lo definiera Umberto Eco,  está relacionado directamente con 

la función 20 esencial que se le quiere dar a un espacio, como pueden ser los 

                                                   
18 El término derivado del “signo” que viene propuesto está relacionado con la teoría de concebir al 
espacio arquitectónico como una serie de mensajes codificados. Remito nuevamente, directamente al 
trabajo de análisis comparativo que realizó Tudela, sobre las propuestas de varios autores sobre la 
polémica de la “comunicación” de la arquitectura, trabajo por lo demás interesante y base para la 
formación del marco teórico aquí propuesto, que toma de su modelo, la mayoría de los conceptos para 
lectura propuestos en este trabajo de investigación. Tudela Fernando, Arquitectura y Procesos de 
Significación , EDICOL, México, 1980. 
19 Eco Umberto, La estructura Ausente , México, 2005, pp.289-301 
20 Desligándonos, en esta definición, de la concepción Racional-funcionalista que determinaba la forma 
en base a la función, del movimiento Moderno de principios y mediados del siglo XX y de toda la polémica 
que generó en torno suyo en los momentos más álgidos de la crisis generada en torno, uno de los temas 
principales y puntos fundamentales tocados en las ponencias sustentadas por diversos arquitectos y 
teóricos  y posteriormente reunidas y reeditadas.  Esta es una concepción superada en el presente, si 
analizamos las propuestas actuales,  pero, hay que considerarla en el análisis de los espacios 
arquitectónicos, construidos en ese momento, como parte fundamental de sus concepciones y soluciones 
espaciales. Pláticas sobre Arquitectura , Cuadernos de Arquitectura 1, INBA, México, 2001. 
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hospitales, las iglesias y templos religiosos, los edificios de administración pública, etc. 

en el caso de los espacios arquitectónicos y en forma de plazas, avenidas, monumentos 

conmemorativos, rotondas, etc. en el caso de los espacios urbanos. Es decir, la función 

concebida específicamente para realizar una serie de acciones y no otras, se sabe o se 

intuyen las actividades principales que se realizan dentro de éstos entendidos como 

“este espacio, edificio, construcción o edificación sirve para…” (Hospital para curar, 

escuela para aprender, calle para transitar, iglesia para orar…etc.) 

El significante está relacionado con la representación física  de dicho espacio, y 

que se logra mediante códigos de lectura, signos y hecha mano de símbolos que 

imponen dicha representación. Estos códigos pueden ser de carácter compositivo, 

formal, con imágenes repetidas de espacios similares, con el manejo de las 

proporciones, que en conjunto crean una serie de sensaciones que provocarán el 

reconocer el espacio directamente ligado con su significado. Ésta se podría definir como 

el alma de la arquitectura, y se refiere a esa comprensión del espacio ligado a hacer un 

uso adecuado del espacio. (Una iglesia debe dar la sensación de elevación y opresión, 

el hospital de limpieza, higiene y funcionamiento urgente, la calle debe conducir a 

alguna parte, la escuela debe estar dotada de cierta solemnidad, etc.) 

La significación es la representación construida de dicho espacio, es decir, lo 

que representa de manera sutil, y es la que está directamente relacionada con la etapa 

de la prefiguración, en cuanto al mensaje, si se puede llamar oculto, de la forma de 

manifestación. Estos engloban conceptos tales como gloria, magnificencia, fuerza, en 

fin todas las formas representativas de poder.21 (Las iglesias o templos recuerdan la 

pequeñez del hombre frente al poder infinito de los dioses, el hospital rememora al buen 

“papá” gobierno que se preocupa por la salud pública, las calles están limpias y 

contienen una serie de monumentos, proporciones, arreglos florales que nos hablan de 

las bondades y del cuidado que tiene el gobierno para con los ciudadanos, la escuela 

conmemora el nombre del héroe forjador de la patria o el buen hombre que con sus 

sacrificios regala la sabiduría y es un ejemplo a seguir, etc.). 

                                                   
21 Machuca Juan, Reconfiguración del Estado-Nación , La Identidad nacional mexicana como problema 
político y cultural, UNAM, México, 2005, pp.152-155. 
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Cabe destacar que además, está dentro de la significación esa parte emocional, 

perteneciente a la esfera de la estética: es aquí donde radican los sentimientos y 

emociones que producen e irradian los objetos arquitectónicos, donde nace la 

concepción de “obra de arte” ligada a la parte “espiritual” de la arquitectura. La 

significación, está ligada estrechamente a la vivencia del espacio en sí a los recorridos, 

ya que, difícilmente se podrían captar todas estas sensaciones viendo y observando 

planos, maquetas y representaciones gráficas.  Los significados y los significantes, son 

códigos que pueden ser descifrados en las representaciones gráficas propias del 

proyecto, esto explicaría el porqué las historias de la arquitectura se pueden limitar a la 

descripción meramente funcional, compositiva, plástica o tectónica de los objetos 

arquitectónicos. La significación, es una cualidad que puede ser planeada, inducida, 

provocada pero su lectura está condicionada totalmente a la experiencia personal del 

transitar  dentro de la arquitectura. Concepto explicado por Alberto Arai: 

 “…no adquiere significación real sino cuando es vivencia del 
contemplador por consiguiente, no es algo en sí, no es algo estático, tiene 
una función de desempeñar: expresar las armonías de la obra, producir una 
fruición, un sentimiento estético muy singular.” 22 

 
 
2.3.2  La Configuración del espacio arquitectónico  
 
 

El segundo tiempo denominado como la etapa de la configuración es la etapa 

donde se realiza todo el proceso creativo del diseño del espacio arquitectónico, donde 

el protagonista principal es el arquitecto-diseñador-constructor (o un equipo de ellos). 

Esta es la fase de la investigación, del estudio de las “necesidades”, la creación de los 

partidos y programas arquitectónicos, y, se formulan infinidad de propuestas distintas 

para cubrir éstas, presentadas y conocidas como el anteproyecto (con todas sus 

respectivas fases y ciclos) y del proyecto ejecutivo arquitectónico en forma. El 

Arquitecto-Diseñador (o el equipo de) se supone que despliega y plasma mediante un 

análisis detallado toda una serie de conocimientos adquiridos y estudios ejecutados, 

para asignar a ese objeto arquitectónico de todas las formas de codificación 

                                                   
22 Alberto Teruo Arai, Voluntad Cinematográfica , 1937 (?) Folleto. Pp.61.  
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(significado, significante y significación) requeridos. Esos valores solicitados por “la 

forma de poder” o el cliente. Se presentan de manera codificada mediante un lenguaje 

propio representación gráfica, reducidos a escala y  de manera tal que éste pueda 

entenderlos mediante conceptos de fácil lectura (planos, perspectivas, maquetas, 

videos, etc. así como de las soluciones técnico-constructivas inherentes al proyecto). El 

objetivo  y el final de este momento llegan cuando el “proyecto” es aprobado totalmente. 

Las formas de codificación, que pueden ser la base del diseño del denominado 

“concepto arquitectónico23” en este momento del proceso  sufren una reinterpretación 

por parte del diseñador, ya que influye la parte subjetiva personal que está basado en 

las experiencias personales, capacidades de abstracción, conocimientos teóricos y 

prácticos, conciencia y compromiso histórico, social y cultural, y además sin perder de 

vista, las habilidades como diseñador (y vendedor de ideas). Esta es la etapa de la 

unión entre la teoría que sustenta una tendencia, moda, influencia o estilo  y la práctica, 

además de que el arquitecto imprimirá su personal concepción y visión, su sello 

distintivo. Teóricamente al conjugar y poner de acuerdo ambas partes (lo que el cliente 

quiere y lo que el arquitecto propone) es donde radica el carácter de una obra 

arquitectónica, pero la realidad es que es justamente en éste juego de tensiones y de 

estira y afloja, de negociaciones, concertaciones e imposiciones, por llamarlo de alguna 

manera, es el punto medular donde se pueden establecer, cambiar, permanecer o 

simplemente anular algunas de las variables de las formas de codificación. Es decir, al 

ser manejables, éstas no son absolutas.  

 

2.3.3 La Edificación del espacio arquitectónico 

 

Un tercer tiempo, la edificación, se refiere directamente a la ejecución de la obra 

formalmente, las variables de las formas de codificación pueden permanecer 

idealmente sin cambios, más sin embargo, pueden suceder reconfiguraciones por 

                                                   
23 Que no es otra cosa correspondiente a nuestros días a lo que el Arq. Salvador Roncal denomina como 
carácter en su plática del 5 de octubre de 1933. Pláticas sobre Arquitectura , Cuadernos de Arquitectura 
1, INBA, México, 2001. pp. 43. 
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imprevistos económicos, políticos y sociales.24 La mayor parte de las situaciones donde 

suceden estos cambios en realidad se deben más a elementos formales que de forma, 

una sustitución de elementos decorativos, por llamarlo de alguna manera. Si un 

proyecto arquitectónico es resuelto en la mayoría de sus variables y posibilidades de 

conflicto desde el gabinete, no debería provocar mayores cambios en su edificación, a 

menos que, éstos sean consecuencia de una mala planeación y prevención,  el 

derroche de recursos económicos y factores totalmente fuera del control normal en una 

obra. 

 

2.3.4 La vida del espacio arquitectónico  

 

 Esta  última etapa, el cuarto tiempo de un espacio arquitectónico, es el que 

denomino como la vida y se refiere justamente a su acotación física en la relación a su 

propio entorno, al lugar donde se ubica, al contexto espacial, cultural y temporal, al 

tiempo de su permanencia, y, principalmente a la relación estrecha con los usuarios y 

habitantes, que son el principal actor, ya que de ellos depende la asimilación, la 

apropiación, la identificación: ingredientes principales de la formación de la “memoria 

colectiva”. 

Hemos visto como el espacio arquitectónico ha sufrido una serie de 

transformaciones, desde su forma imaginaria  como objeto ideal hasta su 

materialización, pero es hasta este momento donde se verificarán, comprobarán, y 

formalizarán todas la formas de las variables de codificación, y es cuando el objeto 

arquitectónico o el espacio urbano comienzan a establecerse o no como mitos, como 

hitos o cómo símbolos. 

Si seguimos un esquema temporal espacial del espacio arquitectónico, lo 

podemos medir en diferentes momentos, a corto, largo y mediano plazo, y se podría  a 

su vez, determinar como las formas de codificación han mutado, permanecido o han 

                                                   
24 Por poner un ejemplo, la reconfiguración de los códigos del Palacio Legislativo proyectado por Emile 
Bernard a principios del siglo XX, detenida su construcción a causa del levantamiento armado de la 
Revolución Mexicana, y reconfigurado como una plaza monumental conmemorativa sobre los “triunfos” 
de la Revolución algunas décadas después. Ver el capítulo referente de Arciniega Hugo, La Tentativa de 
un Palacio , Colonia la Tabacalera: varias lecturas sobre un patrimonio, UAM, México, 1994. pp. 125-146. 
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sido completamente olvidadas. Cabe señalar que la imposición de un espacio 

arquitectónico no siempre obedece a las necesidades inmediatas de un sector de la 

población, pero también que a partir de esta imposición surge una relación cotidiana, un 

habitar y vivir de ese espacio, y a partir de la percepción que se tenga de éste, así como 

otros factores, como pueden ser rituales, sociales, o relacionados con la memoria, son 

los que determinaran el futuro de éstos espacios. 

Lo idílico y utópico es pretender que a lo largo de este devenir del tiempo el 

espacio arquitectónico venga aceptado,  amado y protegido, más no siempre es así, 

algunos edificios cantan, como dijo Valery 25, pero otros gritan y lloran. No todos los 

objetos arquitectónicos corren con la misma suerte de ser considerados una obra de 

arte, la mayoría pueden caer en el olvido, en el abandono, ser sujetos al vandalismo, a 

la destrucción y a la demolición. Considerando que muchísimos de éstos fueron a su 

vez creados con ésta condición de efímeros, productos comerciales desechables. 

En este punto de la investigación, se puede dar paso al estudio y el análisis de 

algunas de las propuestas teóricas y de los proyectos arquitectónicos sustentados en  

base a éstas, que fueron consecuencia de un periodo particularmente fructífero en la 

arquitectura mexicana.  Dentro del momento paradigmático creado por la búsqueda de 

una identidad y una definición como nación y  del reflejo dentro de una propuesta 

artística propia, de la creación de escuelas y orientaciones arquitectónicas distintas 

representativas en medio de infinidad de polémicas y tendencias de influencia 

internacional, de la proyección y la entrada a la modernidad y la adopción de ideales, 

promesas y visiones utópicas, nos queda preguntarnos: ¿Qué es lo que sucede con las 

formas de codificación en estos períodos a corto, largo y mediano plazo? Tomando en 

cuenta y suponiendo que se diera una reconfiguración de las formas de codificación 

¿son éstas una representación de una memoria histórica y un momento determinado26? 

 

 

 

 

                                                   
25 Valery Paul, Eupalinos o el Arquitecto , UNAM, 1991. 
26 Machuca Juan, Reconfiguración del Estado-Nación, La Identidad Nacional Mexicana como problema 
político y cultural, UNAM, México, 2005, pp.155 
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“Queremos reconstruir nuestra nación y levantar su cultura sobre bases 
enteramente siglo XX, y las realidades en las que viven, la mayoría de nuestras 
gentes, tienen aún los rasgos aún de las sociedades más incultas y primitivas. 
Pretendemos dictar y gobernar con leyes ultrasocialistas (sic) y nuestras industrias 
son incapaces aún de salir de la época arcaica de la producción humana. Soñamos 
con utopías sociales de sabor super-humano, y siguen perdurando a través de los 
siglos las dos castas que siempre han convivido en la República: la del potentado que 
luce sus joyas, sus mancebías y su despotismo en flamante automóvil, y la del 
humilde, que como simple bestia de carga, lleva a cuestas los pecados y las 
esplendideces (sic) del primero, y no puede ni levantar la cerviz para evitar el 
furibundo empellón de 60 H.P. del que cruza vertiginosamente la calle y no tiene 
más meta, a pesar de sus postulados socialistas, que la plena satisfacción de sus 
instintos despóticos.” 

Arq. Alfonso Pallares 
El Pueblo y la Reconstrucción Nacional, El Excélsior, 3/04/1927 

 

3.1. La Arquitectura como instrumento de la conform ación de los 
nuevos Imaginarios en el Estado Mexicano Posrevoluc ionario 
 

  A finales del siglo XIX y principios del XX el avance tecnológico y la idea de la 

modernidad75 son el ideal de una nueva visión del mundo que pretende lanzarse como 

una propuesta e invitación a futuro. Una propuesta  que habría en devenir en un cambio 

cultural, de modo de vida, y por encima de todo, se auguraba como una promesa de 

bienestar social. Pero se puede acotar esta modernidad solo en cuanto a lo que 

progreso se refiere, como avance técnico y tecnológico para ser utilizada como una 

medida del tiempo histórico,  como una fotografía y plasmar el pensamiento de una 

época. La visión del mundo moderno, mediante una transformación progresista del 

modo de vida, en cuanto a lo tecnológico,  se puede observar como la forma de 

conocimiento alcanzado durante un periodo definido de tiempo. Las exposiciones 

                                                   
75 Sin caer en retóricas del uso del concepto de “modernidad”, que se ha utilizado a lo largo de la historia 
de la humanidad como “lo nuevo”, en éste ensayo, lo proponemos como concepto del marco del avance 
tecnológico y como filosofía predominante  y como meta a cumplir durante todo el siglo XX. Meta que 
abarcaba también aspectos sociales, no solo técnicos, puesto a tela de juicio si se pudiera poner a tela 
juicio o no, si éstos se alcanzaron, tomaremos los primeros, los tecnológicos como sorprendentes, y los 
segundos, los sociales, como marginados y no alcanzados. Concordando plenamente con la explicación 
introductoria que hace Enrique de Anda sobre el concepto de modernidad que “…ha encontrado en cada 
una de las corrientes surgidas una explicación peculiar a partir de las justificaciones se satisfacen y las 
obras se sustentan conceptualmente.” De Anda Alanís Enrique, La estética de la arquitectura maya, y 
su relación con el ideal de modernidad de la arquit ectura mexicana de los años treinta , Cuadernos 
de Arquitectura Mesoamericana #9, pp. 25, UNAM, enero 1987. 
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universales, son una muestra  de la carrera hacia el “progreso” tecnológico, casi febril, 

que se vivió en esa época, principalmente ligado a aspectos económicos y disfrazados 

de cultura: 

 “Las exposiciones mundiales eran representaciones universales y 

concientes de lo que se creía el progreso y la modernidad, y por ello eran al 

mismo tiempo el cometido y la interpretación ideal de la ciudad moderna. 

Tales exposiciones querían ser la demostración perfecta de esas creencias y 

a menudo sus vestigios se volvían los símbolos de las ciudades modernas.” 

(Tenorio, 1996:14) 

 Es en éste marco, donde las exposiciones universales, se presentan además con 

un tono casi festivo, lo más representativo, y por llamarlo de algún modo, los elementos 

definidos de modernidad que existían en cada nación representada, cargados además 

de una fuerte dosis de  ideología permeada y disfrazada de nacionalismo. Un pabellón, 

que por lo general se optaba por un edificio donde éste tenía que ser capaz de mostrar 

en cada uno de sus salas, exposiciones y elementos compositivos, la cultura local, sin 

perder de vista  este doble binomio modernidad-nacionalismo76. Cabe mencionar, que 

ésta idea de ser partícipes del mundo “moderno” estaba totalmente ligado a la imagen 

de poder económico del país en cuestión, y no siempre mostraban las características o 

elementos típicos relacionados a la riqueza de su cultura, de su historia, tradiciones o 

conformación geográfica en sí, más como un espejo de modernidad, independencia 

económica y por lo tanto de progreso. 

 México se presenta en éstas exposiciones más como una muestra de lo que 

representaba para las élites en el poder la Nación, y no como un sentimiento 

generalizado por sus habitantes. Durante la época de Porfirio Díaz, esta ideología era 

completamente compatible y adecuada perfectamente a la cultura de la Ilustración, con 

marcadas influencias europeas. Posteriormente  en las exposiciones universales 

acaecidas después de la lucha armada de la Revolución Mexicana,  esta  se impondría 

como la ideología que se transformó en una búsqueda y una confirmación de los 

valores de un “Nuevo Estado” naciente, con una cultura cosmopolita, con un territorio 
                                                   
76 Ver Siller, Cuadro 1, Pabellones de México en las Exposiciones Internacio nales , Cuadernos de 
Arquitectura Mesoamericana #9, pp. 45, UNAM, enero 1987. 
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definido, una cultura definida. Ideología que abrazaron los intelectuales y los artistas 

con gran entusiasmo desde un principio, pero con variantes y facciones dentro de la 

misma en contraposición y oposición. Todos se autoproclamaban portadores y 

voceadores de los grandes logros e ideales de la “Revolución”, solo que a ciencia cierta, 

pasarían varias décadas antes de que éstos realmente se definieran realmente.   Es 

aquí donde radicaba la contradicción de éstas ideas y las pugnas entre las distintas 

facciones ideológicas con la misma bandera, ya que, por un lado, estaba la facción de 

los “revolucionarios”  representada por una élite burguesa y culta, de origen 

conservador, que buscaba esa identidad en la gloria del periodo virreinal argumentando 

que éste era el “verdadero configurador de la cultura mexicana”77. Otra parte de la 

misma élite con los ojos puestos en el pasado, que buscaba la misma inspiración pero 

en las raíces de las ruinas y la cultura del  país con un pasado precolombino magnífico, 

pero superado y perdido, valiéndose de imágenes icónicas de supremacía de raza 

blanca.78  

  “Ahora bien, puesto que el gobierno de la Revolución tiene el propósito de 
mejorar las condiciones actuales del proletariado mexicano y que esta 
regeneración sea no solamente material, sino, ante todo espiritual, ¿seguirá 
impartiendo y propagando las artes europeas que no llegan al alma popular, 
cuando se trata de un arte para el pueblo? Seguramente no. 
Se trata, primordialmente, de levantar la conciencia nacional, de poner ante 
el pueblo todos los valores sociales, para que conociendolo (sic) que fueron 
capaces de hacer los nuestros, resurja en su alma, al conjunto de su 
grandeza pasada, el impulso creador característico de la raza mexicana.”79 
 
Dentro de la carrera a la modernidad, también se encontraban los arquitectos y 

teóricos que abrazaron las influencias europeas y norteamericanas, en nombre de la 

nuevas tecnologías, materiales y procesos constructivos, tratando de argumentar “la 

identidad totalmente inexistente” y que ésta sería el resultante  del lugar donde se 

realizaría la construcción, perfectamente razonada y funcional. Sin embargo, ésta 

tercera tendencia que fue la que se presentaba como la más radical en cuanto a 

propuestas e ideales, solamente sería la que avivaría las polémicas, las discusiones, y 

                                                   
77 En esta investigación representante de ésta facción encabezada por Federico Mariscal. 
78 Tendencia representada de manera decorativa al inicio del siglo por Manuel Amábilis, retomada como 
ideología parcialmente por Alberto Arai y Diego Rivera algunas décadas después. 
79 Amábilis Manuel, Donde , Editorial Orión, México,  1968. pp. 19 
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las críticas separando aún más a las facciones y las posiciones distintas  y por lo tanto 

las mismas contradicciones80. La contradicción radicaba principalmente en que, en el 

proceso de esa búsqueda insaciable de la definición de “lo mexicano” realmente no 

había una enunciación clara, ya que el mismo país, durante éste periodo que abarca 

desde los años 20 hasta mediados de los años 50, estaba en proceso de definición e 

invención de la identidad. Las distintas tendencias, se acusaban unas a otras en una 

debacle eterna partiendo desde la definición misma de la Arquitectura y de sus 

supuestos ideales, siendo la de los modernistas, desde finales de la década de los 20 

hasta principios de los 40, cuando finalmente se impondría ésta nueva generación, 

encabezada principalmente por el más famoso, polémico y conocido de todos: José 

Villagrán García, la más discutida, criticada y acusada de ser “falsos revolucionarios 

que negaban el concepto de belleza, herencia del pensamiento academista, que 

supuestamente debía  un objeto arquitectónico poseer para ser considerado obra de 

arte: 

“Escudándose con la máscara de una juventud física, muy discutible, 
nuestros modernistas arquitectos están padeciendo una indigestión de 
internacionalismo con su salsa de yanquismo [sic] y libaciones de 
funcionalismo y hasta de nacionalismo…Pretenden renunciar el gran 
privilegio de artistas magnos, de grandes creadores, como su nombre 
reza...Pretenden renegar de la arquitectura como Arte, en un servil espíritu 
de imitación a los ingenieros. En vez de ser artistas ávidos de ideal se 
quieren convertir en manufactureros de la construcción, con los únicos 
propósitos de economía y utilidad…”81 

 

El valor más importante que se enaltecía durante las ferias universales era el 

otorgado a la libertad, sin perder de vista que ésta se traducía en libertad económica, a 

la apertura al libre comercio. Como también la misma idea de progreso estaba 

vinculada al poder económico y éste, está dado y dirigido por las élites, éstas eran las 

abanderadas de la libertad.  Las élites en el poder  querían mostrar, y casi a modo de 

necesidad, un estado libre, moderno, democrático y soberano, y, sobre todo, fuerte 

                                                   
80 A finales de la década de los 20 representada por las casas-estudio de Juan O’Gorman para Diego 
Rivera, que en su momento recibió una enorme cantidad de críticas (hasta el mote de “casa del diablo” en 
la conferencia dictada por el Ing. Castro Padilla) Pláticas Sobre arquitectura, 1933 , Cuadernos de 
Arquitectura No 1, INBA, 2001.  
81 Amábilis Manuel, Donde , Editorial Orión, México,  1968. pp. 29 
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económica y militarmente. Esta demostración se respiraba como clima predominante, 

movimiento ideológico y representante  del pensamiento de época  referente a los 

valores “nacionales” del periodo entre guerras.  

Este fue entonces el ingrediente esencial de la modernidad: la libertad. En 

México, esto también se vería traducido solo como la paz recientemente adquirida, este 

era el mayor logro de la libertad.82 La idea del valor “nacional” se apoyó, entonces, 

principalmente en la recuperación del pasado, presentado casi siempre glorioso, como 

una fuerza de proyección hacia el presente, y ocasionalmente para construir un futuro. 

Esta ideología de lo “nacional” en México se encontró con poseer en realidad dos 

vertientes sobre la cual apoyarse y que perfectamente encajaban en la conformación 

del Estado Nacional, la  de origen indígena y la colonial, mezcla real y dolorosa de 

nuestra nación. Aunque el gobierno apoyaba ambas tendencias, dentro de la 

construcción de edificios de carácter público, se buscó sustituir el carácter de la 

arquitectura de la academia (todas las tendencias eclécticas de inspiración europea 

neoclásica) con decoraciones, materiales y ornamentos que evocaran directamente la 

inspiración de origen virreinal. Mientras que en la edificación de los monumentos 

conmemorativos sobre los logros obtenidos por la “Revolución” se optó por eliminar de 

las referencias al pasado colonial, y enaltecer el pasado indígena, ya que éste 

representaba el recuerdo doloroso de un perdedor frente al vencedor, por lo tanto, idea 

totalmente opuesta a la que el Estado quería ostentar: la de una nación fuerte, libre, 

nueva y vencedora.  

La tarea constructora del imaginario colectivo de los ideales del gobierno 

“revolucionario” se trató de materializar mediante la edificación de diversas obras 

basado en una serie de “altos y nobles ideales” que perseguía  la “revolución”, sin 

embargo tardarían todavía algunas décadas para ser totalmente aceptados y adoptados 

como forjadores de la patria y base de un lenguaje arquitectónico. Estos ideales según 

fueron definidos y también fuertemente criticados a principios de los años 20, por la 

sociedad portadora de la voz culta de la época, heredera de la burguesía porfiriana, una 

élite a la que había que instruir y bombardear de propaganda política. Una sociedad 

                                                   
82 Tenorio, Artilugio de la Nación Moderna , México, 1996, pp. 17-18 
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que ve con cierta desconfianza estos supuestos valores, tal como lo podemos leer en el 

artículo por Alfonso Pallares en la sección de Arquitectura del Periódico Excélsior: 83  

“…como las preocupaciones materiales del momento originadas por las 
circunstancias naturales del desarrollo lógico de la cultura”. 

 

El gobierno, como mencionó Pallares, se dio además a  la labor para la construcción de  

“edificios educativos, construcción de obras destinadas para la propagación y 
desarrollo de la salubridad pública, obras de carácter militar y obras de mera 
orientación.”  

 
 Sin embargo, a pesar que menciona que se han construido muchos espacios 

arquitectónicos ataca criticando la carencia de los programas que los sustenten  y que 

éstos sean realmente adecuados. Critica la labor de las Instituciones gubernamentales 

encargadas de la construcción de escuelas como mal organizadas y con objetivos fuera 

de la realidad. De las escuelas construidas por la Secretaría de Educación Pública  y 

Por la Secretaría de Agricultura y Fomento solicita que este programa sea: 

“elaborado solidamente y que obedezca a los principio sociales sobre que se 
funda la etapa revolucionaria…se persigue la meta ideal más alta elaborada 
por los programas socialistas revolucionarios de nuestro país. Abordando 
apenas timorata y ridículamente el problema educativo psíquico-religioso, 
desarrollan en toda su plenitud lo referente a cultura física, cultura industrial o 
técnica necesarias para la solución de los múltiples problemas materiales de 
la época moderna” 

 
Pallares continúa su crítica donde además menciona que los edificios construidos por la 
SEP  

“Comparados con los planteles educativos creados y edificados por la cultura 
colonial, siempre resultarán muy inferiores, fríos e inexpresivos ante aquellos, 
a pesar de que los nuevos edificios respondan alegremente a todas las 
buenas premisas de higiene, salubridad y euritmia escolares” 

 
Y arremete en contra de las escuelas de la SAF: 
 

“ha construido planteles educativos para los indios, de suma importancia. 
Quizás estas obras marquen el punto culminantes de la ideología 
revolucionaria, que son un afán rayano a veces en histerisismo [sic] pugna 
por incorporar a la cultura a las clases indígenas, esforzándose por 
arrancarlas del estado contemplativo y más bien del cansancio supremo que 
en general las caracteriza. Estos nuevos planteles viene a continuar en 

                                                   
83 Pallares Alfonso, El Gobierno y la Arquitectura , El Excélsior, 12/09/1926. Tercera sección, pp. 3. 
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realidad sobre bases modernas indiscutiblemente los esfuerzos que en ese 
sentido se hayan hecho para civilizar al indio desde el tiempo de los 
misioneros a través de la cultura colonial…” 

 
Ataca del mismo modo las obras realizadas por el departamento de Salubridad 

Pública de no ocuparse de sanear y abastecer de agua a los sectores más necesitados 

de la sociedad y de ocuparse de la construcción y adecuación de espacios para 

albergar a esa parte burocrática del aparato gubernamental.   Tampoco salva de las 

críticas a la arquitectura militar, acusándola de ostentosa pero superficial. El corolario 

de acusaciones prosigue a lo largo de otros artículos, haciendo hincapié en la falta de 

planeación de las ciudades, haciendo mención, en especial, a un problema que se 

postulará, algunos años después, como uno de los estandartes de los logros obtenidos 

por la revolución: las casas para obreros, o barriadas populares84 

 La referencia a estos artículos, sirven para ilustrar dos cosas: la primera, la 

estrecha relación entre el gobierno y la arquitectura, ya sea como plataforma política y 

de adoctrinamiento, y la segunda, el mecanismo de retroalimentación de uno como 

plataforma de la otra. Mediante la divulgación de las ideas de la revolución, los 

arquitectos aprovecharon de la situación para obtener excelentes y jugosos trabajos en 

la ardua tarea de reconstrucción del país, a cambio, mediante sus plataformas de 

divulgación, pregonaron y difundieron las ideas y los ideales de la revolución, 

adoctrinaron a ese sector de la sociedad que aún se encontraba ligado al 

conservadurismo y las formas de vida de antes del periodo revolucionario: esa 

burguesía culta, que finalmente, poseía los bienes materiales y era portavoz de la 

“cultura” representante de las élites.  

En el arco de un periodo de tiempo relativamente breve, poco menos que de un 

lustro, el discurso político-arquitectónico dio un giro: de ser visto como un movimiento 

con ideas populacheras casi herético y blasfemo, pasó a convertirse en el dogma de los 

más altos ideales socialistas que buscaban mediante la solución a los problemas 

arquitectónicos el bienestar y la felicidad del pueblo y la nación mexicanas.  

                                                   
84 Como las llamó Alfonso Pallares en: La Arquitectura y la Reconstrucción Nacional , El Excélsior 
10/10/1926, 3ª sección pp.3. 
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No solo el discurso disfrazado de postulados arquitectónicos sufrió esta 

mutación, apareciendo principalmente en las propuestas teóricas de las generaciones 

más jóvenes (aparecería en escena ya un pujante y joven alumno y profesor que 

causaría revuelo y controversia con sus propuestas: José Villagrán García85), si no  que 

ésta transformación se dio hasta en los arquitectos del ala más conservadora y 

defensora de la tradición (de inspiración prehispánica y/o colonial) herederos de la “vieja 

y gastada escuela académica” ecléctica del siglo XIX , que se autodenominaban “los 

verdaderos revolucionarios”86. Para finales de la década de los 30 y a lo largo de las 

dos siguientes, todos se llenarían la boca con la palabra “revolución”, sin embargo, los 

ideales que supuestamente pregonaban, en realidad, arquitectónicamente hablando, 

nunca siguieron una sola línea de expresión plástica.  

Algunos cuantos realmente  comprometidos con su momento histórico y con los 

ideales absolutos de la arquitectura y la revolución trataron de marcar el camino, 

muchos adoptaron las tendencias en nombre de la verdad con las intenciones de hacer 

negocio y sacar provecho personal, pocos fueron los portadores del espíritu y lograron 

realmente trascender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
85 Ver los artículos que hablan sobre el examen profesional de Villagrán y de Eduardo Jiménez en el 
Periódico El Excélsior  del 21/10/1923 y del 28/10/23 
86 Nuevamente en las pláticas del 33 ésta expresión se encuentra salpicada en la mayoría de las pláticas, 
pero un caso que llama poderosamente la atención es el de Manuel Amábilis. Después de su 
participación en dichas pláticas, su dialéctica se transfiguró completamente y publicó en 1937 un folleto 
con mucha propaganda política y poca arquitectura, que lo vuelven casi irreconocible, Mística de la 
Revolución Mexicana,  sobre dicha lectura  se harán anotaciones más adelante en éste mismo capítulo. 
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3.2 La exposición de Sevilla de 1929 

 

Apoyándose sobre los conceptos generadores de identidad, libertad y 

modernidad, el gobierno mexicano convocó a un concurso para la realización de un 

pabellón que representara a México en la exposición a realizarse en Sevilla. Estos 

pueden considerarse como los valores inmediatos conformadores del primer tiempo, de 

la vida de un espacio arquitectónico. Refiriéndose a este primer tiempo, el momento 

donde se asientan las bases, ideológicas, simbólicas y exigencias físicas del objeto 

arquitectónico requerido87.   

Este primer tiempo, o prefiguración, propone una serie de límites y 

problemáticas, que serán posteriormente las bases que se tendrán en cuenta 

(idealmente) para la elección del proyecto ganador. El Gobierno Mexicano (Poder del 

Estado) concreta éstas características que deben poseer los proyectos, en tres 

conceptos que engloban un significado (relacionado con el uso que se le dará al 

edificio)88, un significante (el concepto que engloba un proyecto) y la significación (la 

representación o motivo del concepto), que es mucho más sutil. 

La exposición de Sevilla, fue llamada también como La Exposición 

Latinoamericana se vio concretada en 192989, sin embargo,  más que mostrar los 

avances tecnológicos (que para eso estaba la “otra” exposición), fue creada realmente 

con intereses secundarios, que fueron los de fomentar la inversión en proyectos de 

desarrollo urbano y servicios en la ciudad española, y  escondían en realidad  una doble 

lectura, mucho mas sutil,  que era la de reconciliar Europa con América y África,  una 

                                                   
87 Lo que podemos considerar como los antecedentes de un partido arquitectónico para resolver un 
programa arquitectónico posteriormente 
88 Pabellón de exposiciones,  referencia al concepto de significado tratado por Eco Umberto, La 
estructura Ausente , México, 2005, pp.289 
89 …cuando se venía programando realmente desde 1905, destacando que la Exposición Universal, fue 
realizada el mismo año, pero en Barcelona. A los países de menor representación económica a nivel 
mundial se le albergó en Sevilla, a aquellas naciones consideradas como verdaderas potencias y 
portadoras de tecnología, se les dio otro enfoque, y a diferencia de los otros éstos fueron demolidos casi 
en su totalidad. Esto explicaría, la coexistencia de las propuestas de los “países pobres” si se pudiera 
hacer una comparación, al Pabellón de Alemania en Barcelona, diseñado por Ludwing Mies Van Der 
Rohe, que se convertiría en uno de los Hitos arquitectónicos del movimiento moderno.   
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especie de alianza y escondida fraternidad con los países colonizados por los europeos 

para fomentar “lazos”, principalmente comerciales, con una excusa cultural.90  

Principalmente éstos fueron los conceptos y las ideas a concretar como base 

formal de las propuestas arquitectónicas, en otras palabras el carácter que debía 

manifestar. Así fue como se prefiguró el Pabellón Mexicano de exposiciones de Sevilla 

(significado), dentro del marco de las ideologías de la época: la idea de la hispanidad 

independiente y, principalmente mostrar al resto del mundo, que México también 

formaban parte de ese progreso generalizado y se unía a los portavoces de la 

modernidad, más fuerte y bien librado de una reciente guerra civil (significado)91. Se 

puede decir que éstas exposición, en particular,  más que mostrar los supuestos 

avances tecnológicos, ser una vitrina de los nuevos materiales y procedimientos de 

construcción, fue una muestra de patrones de ideologías distintas que podían unirse en 

un frente común de supuesta fraternidad, disfrazadas de  los más altos valores 

nacionales, pero con una profunda realidad escondida: alianzas políticas e intereses 

económicos (significación).  

 

3.2.1. El Contexto en Sevilla en 1929 

 

Vale la pena abrir un paréntesis para mostrar y demostrar que las ideas que 

apoyaba y fomentaba el gobierno posrevolucionario mexicano estaban en perfecta 

sintonía con una realidad latinoamericana. Basta observar las fotografías de algunos de 

los pabellones de las otras naciones del continente para ilustrar y comprender las 

tendencias y las inquietudes generalizadas en América Latina. Es importante la 

contextualizar el Pabellón Mexicano de Sevilla, no solo en el tiempo, sino en el espacio 

determinado, sino en relación a lo que ocurrió a su alrededor y con la comparación 

directa con los proyectos de su misma categoría y destinados para un uso y función 

similares. El proyecto de  Manuel Amábilis, ha sido uno de los edificios más estudiados, 

                                                   
90 Tenorio, Artilugio de la Nación Moderna , México, 1996, pp. 294-295 
91 El resto del mundo pensado como las naciones fuertes de la época, principalmente europeas, Francia, 
Inglaterra, y el rápido crecimiento Alemán recuperándose de la primera guerra mundial, mencionando 
también Italia, con sus regimenes nacional-socialistas y fascistas, cuya bandera de modernidad estaba 
ligada al poder económico y militar, enalteciendo cuestiones raciales y de pasados gloriosos, acordes con 
la época.  
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nombrado, citado, criticado, “detestado” y destruido (metafóricamente hablando) en la 

historia de la Arq. Mexicana. Considero que esta desvirtualización ha sido causa directa 

de dos factores: el primero, la descontextualización total y absoluta del proyecto, ya sea 

de su momento histórico y por lo tanto del pensamiento de época singular de ese 

periodo en la conformación de la mexicaneidad, así como del lugar. Segundo, se le ha 

estudiado como un “fenómeno” aislado de un tejido urbano particular (Sevilla) que 

requería en ese momento una serie de objetos arquitectónicos específicos, según los 

argumentos expuestos anteriormente. Tercero, en general para el estudio y análisis del 

Pabellón, se hace referencia casi exclusivamente al libro escrito por el mismo (a mi 

parecer para justificarse) y a las ideas que plasmó en él, sin considerar ningún otro 

escrito, postulado o propuesta teórica de los muchos que publicó en revistas y en 

periódicos. Cuarto, por todas las polémicas y descontentos que se formaron en torno al 

mismo concurso de selección, así como la designación de este proyecto para su 

ejecución, cuando el arq. Amábilis nunca fue considerado entre los proyectos favoritos o 

mejores de todo el largo y sufrido proceso. Por lo tanto,  uno de los objetivos de la 

investigación es la de revalorizar esta propuesta arquitectónica, asignándole en la 

medida de lo posible, su justo lugar partiendo de la propuesta de que la conformación  

plástica del pabellón, su propuesta espacial y estética, fue directamente condicionadas 

por el pensamiento de época mundial y el discurso político nacional; así como el 

repudio y la ridiculización del que fue sujeto, fueron causa directa de la 

descontextualización y del proceso turbio de selección (en nuestros días, se le 

designaría como un complot). 

Dentro el pensamiento de época podemos mencionar como representativos  a los 

pabellones propuestos por otros países en las mismas condiciones de conformación de 

sí mismos como naciones sin perder de vista el discurso político que encerraron: al ser 

representantes de un país, son la voz portadora de sus condiciones culturales, políticas, 

económicas, tecnológicas. La participación y el papel que juegan estos pabellones está 

dentro de la carga simbólica que conllevan en sí, y no tanto en las actividades que se 

realizaron dentro. Es por esto, que en ese momento del siglo, son una muestra fiel del 

grado y del nivel de avance de “modernidad y prosperidad” de cada nación. 
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Entre los años 1926 y 1929, el periódico Excelsior publicó una serie de artículos, 

explicando los proyectos arquitectónicos de  muchos de los pabellones que se 

presentaron el feria de Sevilla de 1929, principalmente aquellos de Latinoamérica, de 

los cuales  se mostraba gran interés, no solo en sus soluciones y procedimientos 

constructivos, sino poniendo especial énfasis en los aspectos relacionando a la 

“identidad” como resultado y generador de un aspecto plástico, de un estilo, de un 

carácter y por supuesto, de la modernidad. Propuestas que se verán reflejadas en dos 

tipos de lenguaje arquitectónico: de influencia colonial (España y Portugal) y de 

inspiración en obras monumentales indígenas precolombinas, o en algunos casos con 

la mezcla de ambas tendencias92.  

 

 
“Arquitecto joven es el arquitecto de América: nacidos cual más cual 
menos, en países, en ciudades donde incesantemente se abren nuevos 
caminos y se fijan nuevos rumbos en busca del alma nacional, en 
ciudades donde está en formación, en donde cualquier obra, por 
pequeña que sea no está bien todavía, porque las avenidas cercanas, 
las construcciones vecinas no se han ejecutado aún, porque no flota 
en el ambiente que soñamos, ni anima el nuevo cuadro nacional, el 
paisaje que con tanta facilidad y atrevida mano trazamos en el papel… 
Juntarlos en tal forma que el viajero comprenda el significado de su 
estructura, que el conocedor vea la obra en su verdadero valor, y, 
finalmente todo aquel peregrino de la vida, lleve dentro de sí ansias 
espirituales, se penetre ante una obra de arquitectura, del significado 
de un pueblo, del sentir de una raza, sincero en una civilización 
nueva, fuerte y optimista en su organismo joven, que se agita bajo un 
cielo azul” 

Arq. José Alcalde 
Que debe ser el arquitecto en América , El Excelsior, 10/02/1928. 1ª.sección pp.8 

 
 

 

 

                                                   
92 Ver por ejemplo, artículos del periódico Excelsior, El Uruguay y la arquitectura colonial , 4/07/1926, 
El Pabellón de la R. de Bolivia en la Exposición Un iversal , 23/10/1927, Cuba Construye un soberbio 
pabellón para la gran exposición , 2/03/ 1928. 
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3.2.1.1. Pabellones de Inspiración Colonial 

 Pabellón Argentino 
 
 
 

 
Pabellón de Brasil 

Pabellón de Colombia 

Algunos ejemplos de los pabellones mostrados en 

la feria de Sevilla de 1929, contemporáneos al presentado 

por Manuel Amábilis, nos muestran las tendencias y los 

enfoques de éstas naciones querían imprimir acerca de 

su interpretación y adopción de la modernidad. 

Estos ejemplos ilustrados en esta sección, nos 

muestran la clara influencia de la escuela del siglo XIX 

todavía presente en las construcciones, de manufactura 

moderna /concreto y acero) pero con evocaciones al 

pasado, en sus decoraciones adosadas alejándose así de 

las influencias “europeas” del clasicismo pero sin 

separarse totalmente de la tendencia al “estilo” y al 

ecléctico. Se pueden  leer las similitudes de agregados 

decorativos, emulando las portadas de los templos y 

conventos religiosos en el caso de Argentina y Colombia, 

con torretas y falsos campanarios de suaves formas 

curvilíneas que evocan a una influencia del barroco con 

mezclas de mano indígena. 

 Argentina proseguirá con la tendencia de hacer 

estilos a lo largo del siglo, sin necesidad de buscar una 

identidad propia. 

El Pabellón de Brasil, también construido con concreto 

armado, tiene adosados distintos elementos que 

recuerdan a las formas de la arquitectura clásica de 

inspiración portuguesa sin azulejos, con elementos 

barrocos y una serie de nichos y cornisas que envuelven 

el edificio, todos ellos “falsas” imitaciones de concreto. 

De las tres naciones, será la de Brasil la que tomará en los años 50 una rápida tendencia 

al crecimiento económico, y, abrazará las formas y tendencias del movimiento moderno 

“racional-funcionalista” además de que es la patria de uno de los mayores exponentes y 

creadores de mitos, hitos y símbolos de la arquitectura del siglo XX:  Oscar Niemeyer. 
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Pabellón de Guatemala 

Pabellón de Perú 

3.2.1.2. Pabellones de inspiración Prehispánica     

Dentro de ésta “categoría” se encontraba el 

pabellón de Manuel Amábilis, donde el tratamiento 

de los acabados y los decorados de los pabellones 

recordaban la influencia de éstas naciones con una 

gran presencia de sangre indígena en su 

población. A diferencia de las otras tres naciones 

presentadas anteriormente, cuyos vestigios y 

ruinas arqueológicas son nulas o casi inexistentes. 

Es por esta razón que nos invita a pensar que tal 

vez, dentro de la representación plástica del pasado glorioso de estas naciones en 

busca de la identidad, al no tener objetos simbólicos que conectaran con ese pasado 

pudiere resultar “falso” emularlo, simplemente por que es inexistente o débil, es por 

esto, que se refugiaron en el pasado colonial. 

Guatemala y Perú contienen dentro de sus territorios, y 

por lo tanto dentro de la conformación de su memoria 

colectiva, abundantes referencias a su pasado 

indígena, bajo la sombra de los mayas y los incas. 

Aunque cabe destacar, las diferencias de ambos 

pabellones, que de inspiración indígena, el de 

Guatemala optó por forrar la caja racionalista con 

decorados en azulejo y tímidos remates a los lados 

que recuerdan vagamente las formas estilizadas de 

los remates piramidales de Tical. El pabellón de Perú mezcló el pasado colonial con un 

frontón  ecléctico neoclásico -neobarroco que exhibe mascarones que recuerdan 

mascarás ceremoniales encontradas en las ruinas y una serie de cornisas trabajadas de 

tal modo que asemejan grecas y bajorrelieves de los  antiguos complejos piramidales 

incas.  
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Pabellón de Cuba y Pabellón de Chile 

El pabellón de Cuba y de Chile, se propusieron como dos edificios “modernos” sin 

demasiados elementos decorativos superficiales, fachadas casi limpias, sin embargo, 

no dejan de recordar influencias europeas de experimentos formales del siglo XIX. Este 

será un discurso arquitectónico, al cual se le adjudicará el nombre del “estilo 

californiano” que se adoptará en muchas nuevas colonias de clase media-alta de la 

burguesía mexicana. 

 
3.3 El Pabellón Mexicano: espejo de la idiosincrasia de los autores de la 
convocatoria y el adelanto del arte arquitectónico en nuestro país  93  

 
“Está en síntesis la conclusión: no existe aún una raza fuerte mexicana, ni un 
conjunto de realidades culturales mexicanas que den como resultado natural y simple 
un estilo arquitectónico mexicano.”   

Arq. Alfonso Pallares  
¿Por qué no tenemos una arquitectura nacional? , El Excélsior, 9/05/1926 

 
El proceso de selección del proyecto representante de los más altos valores de la 

“Revolución Mexicana” en la exposición latinoamericana de Sevilla, fue largo, truculento 

y sufrió varios descalabros y atrasos, desde la convocatoria misma, es decir, desde la 

misma etapa de prefiguración. Sin embargo, eran un fiel reflejo de lo que estaba 

sucediendo dentro de las fronteras nacionales, todo el largo proceso de reconstrucción, 

no solo física y moralmente una nueva nación, además de un país que no calmaba aún 

sus efervescencias belicosas. 

La primera convocatoria se lanzó en 1926, y para 1929  en México se dío la 

Rebelión Cristera, que fuera marco de disturbios sociales y de élites, además de 

provocar nuevos cambios de gobierno entre Calles y Portes Gil. Fue el año además de 

                                                   
93 Red., El Concurso del Pabellón de México en la exposición  de Sevilla,  El Excélsior, 2/05/1926 
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la crisis económica mundial que afectó aún más a la débil economía mexicana. Se  

llegó a pensar que no habría participación en la exposición, por lo que su presencia  

causó estupor mundial. Ésta fue una estrategia  que realmente fue manipulada por 

parte del gobierno mexicano ya que el esfuerzo de mandar la representación de la 

cultura mexicana se hizo con un objeto meramente comercial: la de atraer con la excusa 

del interés que había provocado la Revolución Mexicana a nivel mundial, inversionistas 

al país, ahora renovado y tan “campante” como si nada.  

Los problemas se comenzaron a manifestar desde la gestación de la decisión de 

la participación de México en Sevilla, y uno de estos problemas fue de carácter 

diplomático, donde se debatió largamente si apoyar o no la presencia de México en 

Sevilla, argumentando que España había estado presente durante las fiestas del 

Centenario de la Independencia, México tenía que devolver ésta atención y sellar los 

“pactos” de hermandad con la madre patria. Otro problema fue el presupuesto asignado 

para la realización y construcción del mismo, ya que tuvo que ser revisado y reasignado 

en dos ocasiones94.  

En el periódico Excelsior, aparece un artículo del 2 de mayo de 1926 que hace 

referencia y critica directa a la convocatoria al concurso por parte de la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo, indicando una serie de defectos trascendentales, por  

omisión e  ignorancia “que hacen ver claramente que en nuestras esferas oficiales aún 

no se sabe realmente lo que es arquitectura…”95 aludiendo a la eterna polémica de la 

diferencia entre arquitectos e ingenieros.  

Entre los puntos “ambiguos” que se declaran dentro de la convocatoria, se hace 

manifestación directa de la falta de manera y obligaciones de representación gráfica, ni 

las escalas. Tampoco se definieron los jurados de antemano, lo que dictó sospechas, 

además de que no se especificaron los costos del edificio ni se consideraba suficiente el 

monto del premio, y el punto más álgido que ofendió la susceptibilidad del autor, fue 

una cláusula donde “se obligó a los concursantes por medio de una cláusula ambigua, a 

proyectar en estilos precortesiano o colonial”  donde hace referencia que “significa un 

absurdo imponer lineamientos de este tipo en un edificio destinado a una Exposición 

                                                   
94 Tenorio, Artilugio de la Nación Moderna , México, 1996 
95 Red., El Concurso del Pabellón de México en la exposición  de Sevilla,  El Excélsior, 2/05/1926 
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Perspectiva del proyecto presentado por 
Vicente Urquiaga y Juan Segura en la 
segunda convocatoria. 
El Arquitecto  No IX, 1926, Edición Digital, 
UNAM, 2008. pp. 6 

moderna, ya que obligaría  a los concursantes a tomar dos partidos, el primero de éstos 

apegarse a los lineamientos y ejecutar este requerimiento honradamente o dicho de 

otra manera, “…un intento más o menos ingenioso de amalgamar funciones y 

elementos completamente opuestos que dan por resultado la creación de edificios 

anacrónicos e inexpresivos…”96En el segundo caso, se refiere a la libertad creativa del 

arquitecto que se ve violentada por la imposición de un “estilo”. 

El día 9 del mismo mes, Alfonso Pallares firma un artículo mencionando algunos 

de los proyectos presentados con breves descripciones y críticas en torno a éstos, pero 

el punto medular de éste artículo no se centra tanto en torno a dichas descripciones, si 

no que retoma la polémica generada en la publicación anterior acerca de la 

ambigüedad del concurso, y sobre todo, remarca una situación evidente, parte de lo que 

en esta investigación se propone como reflejo de un pensamiento de época, lanzando 

una pregunta y una acusación directas en el encabezado y el título: ¿POR QUÉ NO 

TENEMOS UNA ARQUITECTURA NACIONAL? 97. 

“La falta de criterio arquitectónico por parte de los autores del 
programa, pero también y muy especialmente la falta de homogeneidad 
ideológica en la concepción arquitectónica de nuestros profesionistas, 
implicando esto último carencia de fuertes principios espirituales unificadores 
del concepto de belleza de nuestro medio: es decir, no tenemos estilo, no 
hay todavía humanidad mexicana que tallada de una pieza fuerte y recia, se 
levante como una gran estatua, que yerga sus formas inconfundibles en el 
grupo que van esculpiendo los pueblos más fuertes en la labor trascendental 

de los siglos.” (Pallares: 1926)98 
 

 

 

                                                   
96 Red., El Concurso del Pabellón de México en la exposición  de Sevilla,  El Excélsior, 2/05/1926 
 
97 El Excélsior, 9/05/1926. 3ª sección página 5. 
98 Esta cita me parece particularmente explicativa de la crisis provocada por una necesidad inventada de 
la falta de la identidad, y como esta crisis se refleja en la posición de demandar valores, objetos 
materiales, tendencias a las cuales asirse: enfocas palabras, es una referencia y una invitación a la 
búsqueda y a la creación de mitos, hitos y símbolos de donde asirse y confirmarse. 
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Perspectiva del proyecto ganador de la primera 
convocatoria. Arq. Ignacio Marquina, en un evidente 
“estilo maya”. 
El Arquitecto  No IX, 1926, Edición Digital, UNAM, 
2008. pp. 4 

El ganador de ésta convocatoria fue el proyecto presentado por el arq. Ignacio 

Marquina, sin embargo, fue anulado por las deficiencias de la convocatoria, las quejas y 

las críticas recibidas por parte de los concursantes hacia el fallo del jurado, por lo que 

no se construyó. Con apoyo de la SAM (Sociedad de Arquitectos Mexicanos) la SICT 

lanzó una nueva convocatoria pública, cuidando esta vez de dejar en claro cada uno de 

los puntos ambiguos de la primera convocatoria, además de definir dimensiones, usos, 

funciones, programa y necesidades específicas del pabellón99. Sin embargo, a pesar de 

los reclamos de los participantes,  esta segunda convocatoria fue declarada desierta100. 

 

Una tercera convocatoria fue lanzada 

pero ahora como una invitación  a concurso 

cerrado dirigido hacia los concursantes que 

ya habían participado en las dos 

convocatorias anteriores, con las 

especificaciones de la anterior, ésta 

finalmente concluyó,  no sin antes causar 

nuevamente una infinidad de controversias, 

críticas, dimes y diretes entre jurados y 

proyectistas por  la designación del 

ganador como apareció publicado en 

la Revista el Arquitecto (del cual se 

omite el nombre), No. XIII de Febrero 

de 1927:  

                                                   
99 La publicación de la segunda convocatoria y los resultados de ésta, así como las imágenes del 
proyecto ganador de la primera convocatoria, ver la Revista El Arquitecto,  no. IX, mayo-junio 1926, 
Edición Digital, UNAM, 2008. 
100 Se mostró predilección por el proyecto presentado por Vicente Urquiaga y Juan Segura. Un proyecto 
moderno sin inspiraciones directas ni a la época colonial ni a las ruinas prehispánicas, se comienzan a 
delinear las formas de la composición y la proporción de las masas que recuerdan un Decó temprano, 
salvo en el tratamiento de la cúpula que es una referencia ecléctica neoclásica.  
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El Arquitecto,  No. XIII, 1927, Edición Digital, UNAM, 2008. 

En agosto de 1927 apareció en el periódico Excélsior un artículo firmado por 

Alfonso Pallares, que con un tono sarcástico y muy crítico, narró las  últimas peripecias 

en torno al ya mareado proceso de selección, dejando en claro que tampoco el ganador 

de la tercera convocatoria sería el representante en Sevilla. La narración  crítica que 

oscila entre el enojo, la desilusión, la burla y la indignación, sería el inicio de los muchos 

ataques que a partir de entonces recibiría Amábilis, llegado en 5º lugar en la 

preselección, esto es  en la segunda convocatoria, y, aludiendo directamente a alguna 

clase de “chanchullo” o mano negra afirmando que en éste fue agraciado por que: 

 “ ha contado con el apoyo decidido de la CROM, institución poderosa que 
cuando lo juzga conveniente, destituye a los arquitectos de sus empleos 
públicos, y, también cuando lo estima necesario, les otorga recompensas, 
estén o no estén legitimadas por fallo de jurados en armonía con los 
principios más nobles de tal o cual idealismo profesional”. (Pallares: 1927) 

 

A pesar de todo ésta primera etapa tan álgida y agitada, el proyecto tuvo como 

base una serie de requerimientos diversos, puntos sobre los cuales Amábilis trató de 

resolver y finalmente fue diseñado el Pabellón. Principalmente se mencionó, que 
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durante el proceso de elección del pabellón, se tomaría en cuenta  que éste reflejara la 

cultura y la sociedad del nuevo Estado Mexicano Post-Revolucionario,  y 

secundariamente analizando el partido arquitectónico, que éste tuviera una 

organización y una solución completamente funcional, que contara con diversas salas 

de exposiciones para productos naturales y artesanales mexicanos, y donde los 

visitantes fluyeran libremente y sin obstáculos de una sala a otra, perfectamente  acorde 

con el pensamiento y el esquema arquitectónico funcionalista del modernismo en 

estado embrionario, además, que las formas arquitectónicas se completaran con 

expresiones artísticas mediante la escultura y la pintura como parte integral formal y 

plástica misma del proyecto. 

Finalmente el  proyecto en sí, tuvo la intención de ser una muestra esquemática 

de las raíces prehispánicas de la nueva cultura de México en cuanto a su formalidad, y , 

en cuanto a su funcionalidad,  Amábilis trató de unificar las tendencias europeas y la 

idea de la tecnología moderna de la época. 

Es en este clima donde Amábilis, finalmente propone y defiende su diseño, 

tratando de estar acorde con las ideologías de la época, de mostrar ante el mundo el 

valor de “lo mexicano” pero con la óptica de representar a un estado fuerte y moderno, 

constituido y dotado de Identidad Nacional, como lo explicaría con sus propias palabras 

en la definición del “concepto” de su obra: 

“Por eso, al triunfo de la Gran Revolución…implantó entre sus más justas 
reivindicaciones el cultivo de nuestras artes populares, hubo una floración 
nacional inaudita, plena de gozo y bienestar. Ante el gran asilamiento en que 
se encontró la Nación, el pueblo mexicano experimentó inmediatamente un 
sentido de solidaridad; la urgente necesidad de consolidarse en todas la 
expresiones de la vida nacional, de bastarse, de subsistir por sí solo, de ser. 
En el campo de las artes esta aspiración nacional hizo que los artistas 
concentraran su atención en todas las bellezas que encierra nuestra patria y 
arroparan con ellas las bellezas y el amor a México…Porque habían estado 
alejados de ellas, no por la distancia, sino por la educación, que 
anteriormente a la Revolución, se les había impartido y que les inclinaba a 
menospreciar todo lo nuestro…se trata de realzar la comunión de la raza 
autóctona, el amor a la patria autónoma, el deber de mejorar el mundo 
creando tipos más perfectos de belleza…” (Amábilis, 1929:22-24) 
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Pero Amábilis no presentó un proyecto tan descabellado, a pesar de la lluvia de 

críticas que padeció, es más, la comparación formal de las fachadas con los pabellones 

expuestos anteriormente, denotan en el proyecto de Amábilis una fuerte intensión de 

inspiración y utilización de la técnica, y, no de imitación burda,  ni fuera del pensamiento 

de época y de lo que fue una tendencia formal mundial generalizada, por lo menos es lo 

que podemos explicar en cuanto a las tendencias  en América Latina.  

 

3.4. Propuesta arquitectónica y justificación teóri ca del Pabellón Mexicano 

 

El arquitecto Manuel Amábilis,  

fundamentó su proyecto, 

descrito y difundido 

ampliamente en el libro escrito 

“ad hoc” en el cual se 

encuentra la explicación del 

concepto formal, como 

resultado moral,  del cual tomó 

“inspiración”.101  Los 

antecedentes de este concepto formal de inspiración provino de las ruinas de los 

vestigios monumentales  de la época “prehispánica”, que,  estuvo a su vez 

fundamentado mediante una serie de estudios y análisis,  que posteriormente se 

traducirían en publicaciones y conferencias102, donde Amábilis hace directa referencia 

de que éstos se forjaron por un interés personal hacia las que denominó como “las artes 

arcaicas”. Amábilis mencionó que el haber descubierto  cual fue la manera de vivir, de 

pensar, de interpretar y de sentir la vida de “sus” antepasados,  serían las condiciones 

que finalmente forjaría el carácter particular de sus viviendas,  
                                                   
101 Para una lectura más amplia y completa de las obras de Manuel Amábilis y de su hijo Max ver el 
artículo de González Lobo Carlos, Arquitectura en México durante la cuarta década: El  Maximato, el 
Cardenismo”, Apuntes para la Historia y Crítica de la Arquitectura Mexicana del siglo XX 1900-1980, Vol 
2, Cuadernos de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico, No. 22-23,  SEP-INBA, México, 
1982 
102 Una serie de éstos fueron publicados en el periódico Excélsior, con el título de La Arquitectura Maya,  
en varios números y ocupando varias planas del mismo: 19/10/1924, 26/10/ 1924, 2/11/1924, 9/11/ 1924, 
23/11/1924, 30/11/1924. 
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“…por sistemas de eliminación y abstracción lograron sintetizar sus ritmos y 
hacerlos armónicos, expresando con formas no naturales, es decir, no 
copiadas de la naturaleza, movimiento y vidas naturales, como se lanzaban 
al aire libre en plena naturaleza, a copiar el movimiento o vida…para 
expresar la vida que late en ellos, interpretándolos por esta vida, jamás por 
su materialidad” (Amábilis, 1929:24) 
 

Por medio de la analogía de estos, donde hace uso y referencia de una clara 

imitación de esos espacios arquitectónicos, que el denominó como Toltecas,103  es 

donde se observa y se aprecia en el croquis de la planta,  la supuesta intención de 

distribuir los espacios en cuanto a su función. Amábilis buscó, según su personal 

explicación, que fuera la integración de un conjunto conformado y entendido por su 

silueta. 

En los  alzados de las fachadas,  ésta búsqueda se puede apreciar en las formas y 

las masas. Cabe mencionar que estos aspectos son de carácter meramente formal  ya 

que, en realidad,  se le había otorgado una función completamente distinta a la que 

realmente tuvieron alguna vez los edificios en ruinas de los que dijo tomar inspiración. 

Esta forma de narrar el espacio, imitando los existentes, es completamente forzada  y 

obligada además a adecuarse a los requerimientos que el proyecto, en cuanto a su 

funcionamiento y representación real (significante y significación) interponen, por un 

lado busco recrear un “templo” de inspiración indígena (significado) ; por  otro se 

buscaba albergar las exposiciones temporales de la muestra de los productos del país 

(significante); y finalmente, este muestrario no era más que una vitrina de las 

“bondades” que ofrecía la nueva nación moderna posrevolucionaria que invitaba a los 

inversionistas extranjeros a invertir en él (significación).  

El edificio fue una búsqueda de  representación y una reinterpretación, bastante 

burda, de esa arquitectura prehispánica y esas formas de Vida ideales104 (Mito), sin 

entrar en polémicas anteriores al recalcar que este vínculo es totalmente formal y 

                                                   
103 Amábilis, El Pabellón de México en la exposición Iberoamerica na de Sevilla , México, 1929, pp. 26 
104 Este concepto de Vida, será retomado algunos años más tarde y expuesto en dos libros Donde  y 
Mística de la Revolución Mexicana , donde son un intento de acercamiento a las formas “originales y 
naturales” de existencia, pudiéndose confundir con un organicismo naturalista, posiblemente por 
influencias  de Frank Lloyd Wright, que sin embargo, tienen bases y proyecciones distintas, esto es, en el 
indigenismo y los ideales sociales de la Revolución. 
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plástico, se podría  tal vez, calificar de una teatralidad y con una carga bastante duerte 

de dramatismo, evocaciones de elementos de proporciones monumentales, envolviendo 

al espacio de modo casi escenográfico105. Fue mediante la imitación directa de donde 

surgió el artificio, del cual Amábilis buscó dotar de “estilo”, de otorgar de identidad al 

edificio, definiéndolo netamente como “Mexicano”, y es en esta búsqueda de identidad, 

perfectamente insertada dentro del contexto histórico y bajo cierta condición ética106, 

que además se propone a si mismo como un “hito”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Serpiente emplumada, Templo Kukulkán                   Acceso al Pabellón de México 

 

Mediante las posturas aparentemente claras y sus objetivos precisos, al crear 

Amábilis un espacio que conmemorara una civilización antigua, retomándola e 

imitándola (con sus limitaciones) y buscando  de integrarla con otras artes visuales, 

Amábilis hizo un intento de plasmar la modernidad al integrar “formas” arquitectónicas 

del pasado con “necesidades” de su presente, y proyectarla a un futuro, al proponerlo 

como el “camino a seguir para la arquitectura mexicana”.  Se podría complementar este 

análisis, mencionando que ésta fue una cualidad de la codificación de las formas 

sintéticas de las cuales tomó como punto de referencia e inspiración. Éstas  no son otra 
                                                   
105 Se podría crear una polémica aquí entre la intención y el edificio, ya que una de sus contradicciones 
radica en imitar un espacio pero cuyas funciones son distintas en esencia, por lo que se hace hincapié en 
que es una situación forzada, ya que una de las condiciones de la imitación es hacer crecer en 
potencialidad y es aplicable a otras situaciones similares, basadas en la experiencia, además hay un 
proceso de deserción donde Amábilis los toma como válidos. 
106 No hay que perder de vista el tiempo histórico, ya que esta es  la búsqueda de una identidad nacional 
basada en las culturas precolombinas 
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cosa que signos retóricos que conmemoran un pasado glorioso y se refieren 

analógicamente y directamente a los ideales políticos del México moderno de principios 

del siglo XX; ya que siendo referencias completamente simbólicas, y por lo tanto, 

cargadas de significados de lectura decodificable, cumplieron con la tarea asignada de 

ser parte del proceso de adoctrinamiento y de formación de una identidad.  

Aquí es donde se manifiesta el segundo tiempo, durante este proceso donde 

Amábilis explicó y trató de concretizar la configuración del espacio, de manera 

proyectual, buscando integrar una serie de conceptos espaciales, funcionales, 

emocionales y requerimientos impuestos. Este segundo tiempo, de la configuración del 

espacio, es la que conocemos como proyección, donde la labor del arquitecto se 

concentra en la solución de problemas funcionales, y estéticos, y busca otorgar el 

carácter requerido y plasmarlo de manera gráfica, existiendo como un todo dentro de la 

mente del arquitecto, y acercándose al hecho tangible, que surgirá en el momento de la 

construcción, siguiente etapa del proceso. Esta fue la intención de Amábilis, 

completamente explícita y conciente de narrar, imitando como interpretó estos espacios 

del pasado y como se tradujeron a su presente107. Cierto está  que el resultado del 

Pabellón ubicado en el parque Maria Luisa de Sevilla ha sido criticado duramente,  ya 

sea por sus  colegas contemporáneos y críticos posteriores que analizaron su 

propuesta ya que, el elemento narrativo utilizado cayó en una vulgarización del espacio 

y por consecuencia éste se derrumbó en el prejuicio de la concepción y la visión de 

México.  

Pero, fue en este tiempo, el del proyecto arquitectónico,  donde el arquitecto 

Amábilis trató de no perder de vista el significado, el significante y la significación  ya 

que son los que conformarían ésa totalidad de la propuesta, que lo dotarían del tan 

buscado estilo y carácter.  Aunque, con algunas divergencias de la etapa anterior, 

también los intereses personales, las creencias y la formación los que se plasmaron y 

dotaron al edificio de esa individualidad que lo caracterizó. 

                                                   
107 Concepto de comparación tomado de Beuchot Mauricio, Perfiles Esenciales de la Hermenéutica , 
UNAM, 1996. 
Hago mención a la Analogía, referida a la Hermenéutica analógica de Beuchot como parte de la 
propuesta de la lectura del significado de los símbolos, como fuerza mediadora entre las diferencias y 
semejanzas entre dos espacios arquitectónicos.  
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El concepto que podemos desprender como significante fue resumido por el 

mismo Amábilis, con gran orgullo, de la siguiente manera:  

“Nuestra arquitectura ancestral arropada con nuestras Artes Populares, 
plenas del dinamismo vital con  que palpita actualmente la Nación inmergida 
en la Cultura Occidental, nos ha permitido expresar, en Mexicano, 
sentimientos y pensamientos de esa actual Civilización de Occidente”. 
(Amábilis, 1929:27) 
 

Más que una catarsis propia del arquitecto, pareciera que ésta fuera la de toda 

una nación, un espejo del poder de ésta y de su política moderna de estado. De ahí su 

fundamento estético, de “descubrirse” lo mexicano en un sentimiento de equidad, de un 

acuerdo entre lo que el estado quería transmitir, y el cómo el arquitecto logró 

plasmar.108 Cabe mencionar, que esta visión en realidad es la impuesta por el Estado, 

usando al arquitecto como un artificio para lograr la materialización de esta visión, una 

realidad un tanto alejada de los “mexicanos de segunda” que se seguían viendo como 

huarachudos ignorantes a los que hay que educar, es la visión del país en búsqueda de 

sí mismo. 

Amábilis buscó con su proyecto al sintetizar las formas y los ornamentos tomados 

de templos “Toltecas”, el recrear una serie de símbolos individuales para su lectura 

generalizada y comprensión de la 

totalidad de la riqueza de la 

“cultura” y el modo de vida del 

México moderno, recreando de 

forma sintetizada pasajes y 

narraciones idílicas.  

El edificio en sí,  tuvo la 

intención de presentarse como un 

símbolo de la nación mexicana, 

arraigándose en tierras españolas 

haciendo referencia a la entrada de 

                                                   
108 A esto se le puede dar una doble lectura. Como mencionamos anteriormente, que el objetivo era 
mostrar una nación fuerte, con profundas raíces en el pasado, y, en su escrito, esto tiene que estar 
reflejado perennemente, ya que es la forma de pensar y de justificarse. 
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la modernidad y la prosperidad tecnológica principalmente, y con la esperanza de 

convertirse en la tendencia a seguir, como  estilo de arquitectura “Mexicana”. 

El espacio nació  como la forma simbólica de la casa habitación tolteca, recreada 

mediante una analogía de ésta, buscando principalmente las sensaciones que, según 

sus estudios y análisis, estas viviendas poseían: 

“Así en medio de la inimaginable desolación que existía, su cabaña, su 
hogar, adquirió en su corazón el papel de símbolo que sintetizaba el amor, el 
reposo, la seguridad; lo íntimo, lo sagrado de su alma” (Amábilis, 1929:29) 
 

Esta cabaña a la cual hace referencia,  construida con materiales perecederos, 

sería según Amábilis, posteriormente reproducida para la construcción de los templos 

en piedra, a su forma y semejanza, sintetizando la forma y creando un ritmo 

arquitectónico. Ritmo que fue  representado en el alero de la cabaña ancestral, a los 

que el definió como  las 5 proporciones distintas ú ordenes arquitectónicos109. Lo 

concretó como un sistema a base de trazados geométricos que determinados por las 

bóvedas interiores fueron generados por el 

cuadrado y el pentágono, de donde deduce 

que son en base a la proporción Áurea110. 

Misma que el aplicó para resolver y 

componer los espacios del Pabellón, ya sea 

en planta y alzado.  

El edificio visto en planta,  está 

resuelto con una forma ortogonal  simétrica, 

una planta en cruz circunscrita en una planta 

octagonal, donde los ejes de composición 

parten de un centro, que de forma radial 

                                                   
109 Amábilis, El Pabellón de México en la exposición Iberoamerica na de Sevilla , México, 1929, pp.:31 
110 Los estudios de la sección Áurea, basados en los antiguos egipcios y los griegos, pasaron a formar 
parte de la herencia occidental del diseño de proporciones arquitectónicas, Amábilis no se detiene en 
explicar detenidamente éstas, en cuanto a la arquitectura tolteca, pero aclara que hay una analogía en el 
uso de ésta como proporciones y base para su diseño. Sobre un estudio de éstas proporciones ver Siller 
Juan Antonio, Estudios de proporción en la arquitectura prehispán ica , Cuadernos de Arquitectura 
Mesoamericana #9, pp. 47, UNAM, enero 1987. 
 

Planta Arquitectónica 
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acomoda los espacios. Las salas de exposiciones se encuentran en las aristas 

formadas por la cruz y todas convergen en el centro. Este centro alberga un patio 

octagonal cubierto e iluminado  formado por una estructura tipo ojival y cubierta de 

vitrales, la intención de éste patio, es una metáfora y una síntesis, es decir el 

significado, que engloba en su función a la significación del pensamiento político-social-

cultural que el edificio trata de proyectar, según las palabras del mismo Amábilis:  

“Se ha querido que este Patio, respondiendo a su objeto, sea una 
representación del corazón y del cerebro de México. Solicitamos de nuestro 
parte, lo más bello, lo más grandioso, para componer un conjunto que 
expresara todas nuestras más nobles aspiraciones, que surgiera de la 
lucidez del pensamiento mexicano contemporáneo. Con éste anhelo, con 
este ideal, hicimos uso de los grandes trazos de nuestra arquitectura, de su 
concepto escultórico y pictórico y de la técnica de nuestros abuelos, a través 
de nuestro temperamento y cultura actuales; recurrimos a nuestras armonías 
cromáticas, a nuestra plasticididad escultórica ancestral, y todo lo 
enguirnaldamos con las flores de nuestras artes populares. La ingenuidad y 
el candor de éstas, nos han prestado su frescura, su juventud, su vida; y así 
hemos logrado una composición de trazos amplios, pero de profunda 
intimidad, cuyo canto es como una sinfonía plástica que habla de un porvenir 
muy grande, con las voces de nuestras selvas y de nuestros mares; de todos 
nuestros amores y entusiasmos de raza americana frente al presente” 
(Amábilis, 1929:43).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Corte Transversal 
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Con estas palabras, el arquitecto quiso hacer patente la síntesis de la Vida111 

narrado de una manera romántica y metafórica presentando no solo la base del 

pensamiento nacionalista, sino que será un punto medular de sus propuestas filosóficas 

y teóricas de los años venideros, además de que se presentó en su proyectos futuros 

como el modo en que trató de plasmar en la configuración plástica de las obras 

arquitectónicas estos sentimientos y características de la nueva nación fruto de la 

revolución.  

La escultura y la pintura, realizadas por 

Leopoldo Tomáis y Víctor Reyes 

respectivamente, forman parte “integradora” de 

las formas de la composición arquitectónica que 

inicialmente se presentaban como “limpias y 

verdaderas”, agregándose y adosándose a 

modo de merengue y cerezas de pastel. Las 

esculturas son claras referencias e imitaciones de algunas esculturas prehispánicas de 

diferentes épocas, culturas, sitios, tiempos y estilos a los cuales Amábilis, 

revolviéndolas, les confirió un valor simbólico, pero al encontrarse fuera del contexto 

original, perdieron fuerza y se convirtieron en elementos con el carácter de  formalismos 

curiosos y llenos de folclor. Las pinturas y vitrales, eran representaciones e imágenes 

de instantes de vida cotidiana, como fotografías, de alimentos típicos, paisajes locales,  

muestrario de la riqueza de la flora y la fauna, y,  costumbres del “pueblo” mexicano 

mediante los ideales y logros que persiguieron la Revolución Mexicana. 

Una vez iniciada su construcción, tercer tiempo, o la fase de la Edificación, al ser 

ya plasmados los conceptos dentro del proyecto, se podría comprobar verdaderamente 

si éstos fueron logrados o no, al materializarse físicamente. Este es un proceso difícil, 

ya que aunque en el momento de la configuración se trata de resolver la gran mayoría 
                                                   
111 “Sintetizando, la Vida es pues una fuente emanadota de los seres y de las cosas, que forja su propia 
esencia, con el propósito de hacer de ellos expresiones de belleza, mientras llegan a ser expresiones de 
felicidad. Como acontece o debe acontecer en el hombre. Este es la mejor expresión de la Vida (sic) 
hecha corazón, mente y voluntad; es un acumulador y un transmutador de todas las formas de la Vida, 
quiéralo o no. Y solamente por el desempeño consciente de su papel, puede alcanzar la culminación de 
la humanidad, su unificación con la vida cósmica”. Amábilis Manuel, Dónde , Orion, México, 1968, pp. 
135. La última parte de ésta afirmación, en el libro de Mística de la Revolución Mexicana , cambiará 
totalmente a “unificación con los ideales de la Revolución”. Ver texto al final de este capítulo. 
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de los problemas de ejecución y de preverlos, la realización de la obra conlleva en sí 

misma una serie de problemas imprevistos que requieren ser resueltos en el momento 

mismo, y que en consecuencia pueden provocar algunos cambios con respecto al 

proyecto original, sobre todo si la dirección de obra se ve perneada de conflictos, como 

sucedió justamente durante el proceso de la construcción del Pabellón. Estos conflictos 

fueron a grandes rasgos: una mala ejecución de obra, fallas en la organización y la falta 

de presupuesto. Existen algunas denuncias de “mal-uso” de recursos, además de una 

huelga por parte de los obreros, por lo que, el hecho de que éste edificio finalmente se 

lograra, parecería una aventura, una verdadera catarsis. 

Una vez lograda la conclusión de la obra, el espacio entra en un cuarto tiempo, lo 

que se denomina como la vida, cuyo actor principal es el usuario, el uso que le confiere 

y que le asigna al objeto arquitectónico, las emociones y la percepción que se tiene de 

éste, configurarán la memoria colectiva y determinarán su rechazo o aceptación. Esta 

relación “espacio- tiempo” se puede leer a corto, largo y mediano plazo, donde 

podemos entonces constatar si el significado, el significante y la significación 

permanecieron, cambiaron, mutaron o se olvidaron,112 y por lo tanto, comprobar o 

menos, si el valor que se les confirió de mito, hito o símbolo arquitectónico se cumplió, 

se reforzó o nunca existió. 

“Para la feria de Sevilla, Amábilis hizo un esfuerzo consiente por 
sintetizar los estilos prehispánicos con técnicas de construcción y usos 
modernos del espacio…es una interpretación histórica, sociológica y artística 
de un México ideal”. (Tenorio, 1996:304-305). 

 
Fue durante este periodo de vida del pabellón que surgieron una serie de 

transformaciones que harían que los valores y las intenciones conferidas sufrieran 

modificaciones consistentes, primero, al terminar la feria, después de un debate sobre 

su demolición o permanencia,  fue donado al Ayuntamiento de Sevilla que le confirió 

una nueva función como un hospital de maternidad, cambiando así su significado 

categóricamente. El significante perdió la fuerza conceptual, ya que pasó de ser un 

edificio moderno nacionalista mexicano, a un pastiche’ curioso de un “estilo” mexicano, 

principalmente por estar alejado del  contexto espacial, no arraigó. Y por consiguiente, 

                                                   
112 Ricoeur Paul, La memoria, la Historia y el olvido , México, 2004, pp. 194.  
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se perdió del todo la significación, ya que perdió su característica de ser un espacio 

representativo del poder y del estado mexicano, y se convirtió a una curiosidad con 

incrustaciones de elementos decorativos que recordaban vagamente a un México, por 

demás arcaico, y en oposición a lo que se quería inicialmente demostrar, conquistado. 

Irónicamente, en vez de ser un objeto arquitectónico representativo de los ideales de la 

revolución mexicana y de su modernidad, fue una caricatura de todo aquello que los 

españoles aniquilaron 5 siglos atrás. 

El edificio, por consiguiente, sufrió una serie de modificaciones que fueron 

adecuándose a las necesidades cambiantes ligadas a la función conferida del hospital. 

Cuando se reformaron las ideas y se dieron los avances de la ciencia  en cuanto a 

higiene y calidad de los servicios hospitalarios, éste ya no pudo ser adaptado, por lo 

que fue desalojado y comenzó un rápido proceso de deterioros, saqueos, y finalmente 

el abandono total y quedó merced del vandalismo, convirtiéndose en el refugio de 

viciosos y vagabundos;  por lo que se aceleró aún más un proceso que lo destinaba 

fatalmente a la destrucción y a la demolición. El edificio pasó en un periodo de 50 años 

de ser “un monumento a la México moderno” a un estorbo y un foco de infección de mal 

vivientes.  Los sevillanos al no encontrar un eslabón de apropiación fuerte hacia el, 

como para determinar que valía la pena conservarlo o recatarlo, no solo era un adefesio 

sino que el edificio perdió toda referencia a su memoria. 

El Pabellón logró escapar de la demolición, ya que luego de una serie de 

negociaciones, fue recuperado en la última década del siglo XX por la Universidad de 

Sevilla, reasignándole un nuevo significado, aprovechando que nuevamente la ciudad 

sería sede de otra feria 

“A principios de los años noventa, y precisamente a raíz de la celebración del 
IV Centenario de lo que don Miguel León Portilla denominó el “Encuentro de 
Dos Mundos”, varias voces se alzaron para tratar de aprovechar la feria que 
se organizó nuevamente en Sevilla para celebrar ese acontecimiento, en 
beneficio de aquel antiguo pabellón mexicano y no sólo para promover el 
nuevo pabellón de México construido por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez” 
(Fernández:http://www.esteticas.unam.mx/boletin_imagenes/images/cabeza_nueva/imagenes_r1_c1.gif) 

 

De éste modo, se le reasignaron configuraciones nuevas en cuanto a su 

significado, su significante y su significación. Una nueva función de apoyo para un 
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Interior de una de las salas de exposición con todos 
los objetos que se mostraban colocados de manera 
casual, desordenada, como  si fuera un mercado de 
pulgas 

nuevo pabellón, donde se buscó revalorizar el concepto innovador para su época 

contrastando las modernidades de un México que seguía al pie de lucha en los valores 

de la Revolución (ya mucho menos subrayados, pero aun latentes).  

Aunque queda visto y  se ha afirmado que el pabellón en sí fue un esquema del 

pensamiento ese momento histórico preciso, salpicado de las tendencia mundial 

ideológica hacia al nacionalismo, nos queda aún en tela de juicio, si realmente éste 

pensamiento quedó plasmado y comprendido totalmente, y por lo tanto rescatado 

posteriormente como un factor de esencia  o como solamente quedara como agregados 

de elementos decorativos adosados.  

Es decir, si la intención de Amábilis de símbolos de origen principalmente 

prehispánicos, para lograr un edificio símbolo, parecen haberse quedado a mitad del 

camino, aunque si, ya hemos afirmado antes, éste pudiera ser un ejercicio preliminar 

precursor en una búsqueda de una Identidad113arquitectónica, que trató de meter en un 

solo espacio toda la grandeza de una nación, saturándola solamente de elementos 

figurativos, objetos llamativos, cosas 

disímiles con esencias  distintas, 

que al final de cuentas, por el 

contexto donde  fue construido, 

realmente no cumplieron con su 

cometido: los símbolos no solo 

deben codificarse, más deben 

también decodificarse.  

 

En el  momento, el Pabellón 

se presentó a sí mismo como un 

edificio cargado de barroquismos desordenados, mucho más cercano a un tianguis de 

pueblo, que a un limpio y nuevo edificio representante del progreso de una nación.  

Al pretender ser un lenguaje visual, el carácter de edificio radicaba en la 

capacidad de comunicar al lector (visitante del pabellón) lo que el diseñador quiso 

                                                   
113 Una Identidad Nacional referida en todos los ámbitos, visto que México se encontraba en esa fase. 
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plasmar, al haber un abuso excesivo de elementos decorativos, se convirtió en difícil 

lectura y comprensión. Por un lado, Amábilis buscó un diseño en planta funcional, 

simétrico, limpio, aparentemente un esquema de funcionamiento fácilmente 

decodificable donde el fluir entre una sala y otra llegaban y partían de un mismo punto. 

La misma intención la buscó en los alzados, afirmando que éstos eran una síntesis de 

las proporciones por él estudiadas de los templos “Toltecas”, pero sin embargo, satura 

esta síntesis con esculturas, vitrales, mosaicos, pinturas y símbolos, y toda clase de 

imágenes visuales.  

Esta es otra de las muchas razones por la cual este edificio fue criticado, en su 

tiempo: por ser un edificio ecléctico que modificó solo la fuente de inspiración al pasar 

de “las formas que dictaba la academia del siglo XIX” a aquellas tomadas del romántico 

pasado glorioso del periodo prehispánico. Además, como se mencionó antes, las 

tendencias dictadas por las naciones “fuertes” apuntaban hacia otra dirección, al aplicar 

la búsqueda de la sinceridad de los nuevos materiales y técnicas constructivas, el 

Pabellón fue un objeto arquitectónico manipulado, y que en esta visión a lo largo del 

tiempo, solo logró ser contradictorio consigo mismo al hacer su lectura difícil y ruidosa.  

             . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de esto, las intenciones del diseño, la prefiguración y la configuración de 

éste, estuvieron sometidos al papel que jugaron dos de los actores, como fueron el 

poder del estado posrevolucionario y el arquitecto como artilugio de  éste. Se le ha 

asignado a este edificio la cualidad de que al buscar recrear una arquitectura 

“mexicana” de estilo prehispánico fuese uno de los antecedentes de lo que derivaría 

Vistas desde el balcón interior hacia las 

tomas de luz cenital. Foto tomada en el 

momento de la exposición y después de la 

reconstrucción. Se puede observar como solo 

se pudieron recuperar algunos contornos de 

las cornisas de las jambas, y como se 

modificaron las formas de la estructura con 

líneas  mucho más estilizadas, anulando las 

formas curvas que emulaban rebuscadas 

estructuras “góticas”. Los acabados fueron 

sustituidos por materiales menos rebuscados 

y más limpios, y algunos vitrales sustituidos 

por grecas con vidrios colorados 
http://sevillasigloxx.googlepages.com/-PABELLN-2.pdf 
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posteriormente al movimiento nacional que constituyó la imagen de la arquitectura 

institucional de los años 30-40 en México114, visión que no es del todo exacta, ya que 

como se menciona anteriormente, el pensamiento de época se vio reflejado no solo en 

la ebullición y efervescencia de ideas, tendencias, materiales y técnicas. El momento 

paradigmático, que se encuentra justamente en la cúspide, no encontraría salida en 

éste edificio como el hito que pretendía, más bien, se encarnaría  en un edificio 

contemporáneo: El Pabellón de Barcelona, de Ludwing Mies Van Der Rohe.  

Las influencias y la adopción de las tendencias, del lenguaje arquitectónico recién 

propuesto, aún tardaría algunas décadas en llegar al país y en ser aceptadas y 

adoptadas. Éstas ya no serían vistas sólo como propuestas  extranjeras con esquemas 

de soluciones inmediatas, anónimas y feas.  

La necesidades de satisfacer las demandas más inmediatas de la sociedad 

mexicana, aunado a la evolución de la técnica y de los nuevos materiales para la 

construcción causaron muy probablemente el agotamiento del discurso adoptado solo 

como elemento decorativo, con la excusa de las necesidades espirituales,  son algunos 

de los factores que aceleraron el proceso donde se fue perdiendo la intención de 

continuar con las propuestas de Amábilis: la de una Identidad Nacional inspirada en un 

pasado prehispánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevillasigloxx.com/2007/10/pabellon-de-mexico-1929.html  

 

 

                                                   
114 Noelle Louise, Arquitectura prehispánica en Sevilla: El Pabellón d e México para la exposición 
iberoamericana de Sevilla de 1929,  1492-1992 V Centenario, UNAM, 1993. pp. 102 
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A modo de una pequeña conclusión 

 

El Pabellón de Sevilla considero que no cumplió con su condicionante inicial de 

ser un objeto arquitectónico símbolo. A pesar del gran esfuerzo de Amábilis por lograrlo, 

además de tratar de ser el creador y propulsor de un nuevo lenguaje, es decir ser en su 

propuesta un Hito, éste tampoco se concretizó, por las causas anteriormente 

mencionadas, independientemente de las polémicas y supuestas acusaciones de 

manejos fraudulentos en los que se vio envuelto, tal vez inocentemente, Amábilis.  

El edificio poseía en su esencia una carga demasiado pesada de las formas y 

maneras de hacer arquitectura fuertemente influenciadas por el eclecticismo del siglo 

XIX, tratando de aplicar un principio muy en boga en ese momento donde los materiales 

debían reflejar  su “verdad” constructiva. Sin embargo, la descontextualización total (ya 

sea espacial, temporal y analítica) la sobresaturación y abuso de imágenes visuales y el 

hecho de trata de imponer a una serie de elementos esenciales constitutivos intentado 

proponerlos como simbólicos; lo que  en realidad se logró, fue  asignarles un carácter 

superficial meramente decorativo.  

Esto hizo que, las condiciones de codificación de la fuente de inspiración inicial 

(las ruinas arqueológicas) se vieran a su vez forzadas e inventadas. El significado, el 

significante y la significación eran, y son todavía, ignotos, por lo tanto no son 

descifrables ni legibles hoy en día, muchas veces son fruto de la especulación y la 

interpretación forzada de ellos, por lo tanto,  a una parte de su realidad palpable se le 

asigna otra parte de invención, por lo que esencialmente nacieron como un discurso 

agotado desde un principio, y, colocando al Pabellón mismo en la calidad de Mito. 

El folleto  publicado en 1937 de donde se tomó esta cita, sirve para explicar el 

pensamiento elaborado del enorme trabajo de propaganda y educación que llevó a 

cabo el gobierno revolucionario, echando mano de la enorme influencia y prestigio que 

poseía el gremio de los arquitectos.  Cabe destacar que la gran mayoría de las ideas 

expuestas en el folleto de Mística de la Revolución Mexicana , figuraban ya en el libro 

de 1933 que Amábilis publicó con el título de Donde . Al respecto, quisiera acotar una 

reflexión de índole personal, ya que las referencias a dichos libros fueron remarcadas 

con anterioridad por la Dra. Louise Noelle en el artículo Arquitectura prehispánica en 
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Sevilla: El Pabellón de México para la exposición i beroamericana de Sevilla de 

1929, indicando que dicho libro fue escrito en 1923. El libro reeditado en 1968, sin 

embargo, cuenta con la firma del Arquitecto Amábilis en la última página, y la fecha de 

septiembre de 1933. Después del análisis y la lectura de diversos artículos y libros 

donde Amábilis expuso sus postulados, se puede llegar a la conclusión de que 

efectivamente es más probable que el libro haya sido escrito en la primera mitad de la 

década de los 30 que un lustro atrás. No sólo se trata de  la madurez de en la prosa, 

sino la evolución y el cambio radical de las propias ideas, además al ser retomadas 

posteriormente en Mística…  que hacen considerar más una cercanía en el tiempo entre 

ambas obras que con respecto al libro del Pabellón. La visión y las posturas de Amábilis 

denotan, además, un progreso paulatino y un cambio total de su propio pensamiento, 

pasando del conservadurismo cristiano-filosófico al socialismo-místico revolucionario, 

muy probablemente este giro se encuentre estrechamente ligado a los debates y las 

influencias de las posturas de sus colegas en las conferencias de las pláticas sobre 

arquitectura de 1933, donde se ponen en tela de juicio muchos de sus postulados, y, 

finalmente aparecen renovados. Estos nuevos postulados que se tal vez no se verían 

plasmados también en sus propuestas plásticas posteriores, y que,  como duda 

obligada, hace cuestionarnos que sucedió con sus proyectos posteriores al pabellón de 

Sevilla.  Al respecto se han ocupado otros autores, que han hecho  investigaciones más 

o menos profundas tratando de recuperar la memoria de lo mucho que fue demolido del 

autor y algunos intentos posteriores de otros autores por seguir sus pasos115.  

 

 

 

 

 

                                                   
115 Por citar algunas de las investigaciones más importantes al respecto  ver Apuntes para la Historia y 
Crítica de la Arquitectura Mexicana del siglo XX: 1 900-1980 en Cuadernos de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico, Vol. 1 y 2, núms. 20,21, 22, 23. SEP- INBA, México, 1982. Además 
del numero dedicado al tema, Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana #9, pp. , UNAM, enero 1987. Y 
los artículos  de José Guadalupe Victoria y Louise Noelle en, 1492-1992 V Centenario Arte e Historia, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 1993.  
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Mística de la Revolución Mexicana 
(Fragmento  tomado de las págs. 83-89) 

 

Y ahora. Oh! Mi compatriota! Si has 
comprendido acertadamente, la Vida será 
para ti un riquísimo manjar! 

Ante todo aprende a amarte, por 
que solo así al amar tu prójimo como a ti 
mismo, tu amor lo magnificará, no lo 
degradará. 

Amarte a ti mismo porque eres la 
más perfecta expresión de la Vida; 
preserva la armonía de tu ser como 
preservarías el seno de tu misma madre, a 
la que todo le debes; proteje (sic) y 
perfecciona la armonía del ser de los demás 
hombres, porque esta armonía de los otros 
forma parte de tu armonía interior; único 
tesoro que es tuyo, tu riqueza, tu poder, tu 
redención; engrandécela y jamás la alteres 
ni en ti, ni en los demás; admira y conserva 
y mejora la armonía de la cosas y de los 
seres todos, mientras coopere el equilibrio y 
estabilidad de la armonía humana; pero 
barre implacablemente todo aquello que la 
lesione, aún si es uno o muchos hombres, 
porque es preferible la amputación de uno o 
de varios miembros a la pérdida de todo el 
organismo y la poda del árbol lo hace 
florecer y fructificar. 

Ama a tus padres y ampáralos 
siempre, porque este amparo robustece tu 
poder y dignifica tu nombre y tu casa ante 
los demás 

Ama a tus hijos, a tu esposa y a 
todos los tuyos; pero que tu amor nunca 
estorbe el desarrollo íntegro de cada uno de 
ellos, porque cada uno es distinto a ti y son 
la misma Vida que eres tú. 

Se el amante enamorado de los 
seres y de las cosas, pero no olvides que 
ante todo eres el COORDINADOR de la 
multiforme naturaleza y del mismo cosmos y 
que tu amor es tan sólo una coordenada de 
esa tu función cósmica. Por lo tanto, que tu 
maravilloso amor no te impida transformar y 

mejorar el mundo, porque con este preciso 
objeto la Vida te hizo su mejor 
instrumento. 

Practica la Religión de la Vida; trata 
de unirte a ésta, como intenta hacerlo a su 
dios el antiguo místico. 

Para lograr esta finalidad mística, 
ten presente que la Vida es Acción, que 
toda Acción es Vida y que tú disfrutas del 
privilegio de poder accionar, de ejecutar la 
Acción; por lo tanto en tus manos está la 
milagrosa escala, la Acción que te llevará a 
unificarte con la Vida Eterna. 

Tu culto, tu oración y tu ofrenda 
devocional en la Mística de Ahora se llama 
ACCION. 

Las opulentas juventudes que llegan 
no tienen su oración en los labios, sino en 
sus manos y en sus cerebros; porque el 
pensamiento es también acción en principio, 
más bien el alma de toda acción. 
Así pues, solo por medio de la acción puedes 
vivir; es decir, convertirte en la misma 
Vida.  Fíjate bien; solo la acción te pone en 
contacto con la Vida Eterna que eres tú 
mismo. Sólo cuando actúas eres Vida 
inabarcable y proteica; cuando permaneces 
inactivo estás como muerto, sin Vida. 
Y cuando piensas con tus pensamientos 
propios, también vives, también eres la Vida 
actuando; porque los pensamientos de los 
demás son vida suya y nunca la puedes 
incluir a la tuya; te pueden despertar pero 
nunca te harán vivir; solo los tuyos lo 
harán. 
Mas para que tus actos y pensamientos sean 
eficaces, tu mente debe tener como 
sustento y guía , la conciencia, la fé (sic) 
inquebrantable en tu poder y en tu voluntad 
sin límites. Los primeros pensamientos que 
pueden anclarse al alma de un niño son: 
PUEDO, QUIERO y lo que jamás deben 
conocer ni los niños ni los adultos son los 
pensamientos de TEMOR o de ODIO. 
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El pensamiento tiene una propiedad sui-
generis: la de atraer a la mente que lo 
engendra pensamientos semejantes o afines 
a sí mismo. De manera que la mente que 
emite pensamientos de fortaleza, de 
optimismo, de voluntad, se ve enriquecida 
con todos aquellos pensamientos similares 
surgidos de los demás hombres; y el 
cerebro que forja pensamientos de temor, 
de angustia, de odio, su temor, su angustia 
y su odio se ven aumentados con el temor, 
la angustia y el odio de los otros hombres. 
No olvides este secreto y haz de tu 
pensamiento una fuente inagotable de 
riqueza, de poder, de felicidad para ti y 
nunca permitas que te empobrezca o te 
lesione. También debes saber que la mente 
no puede pensar simultáneamente en más de 
una cosa a la vez; procede sucesiva pero 
vertiginosamente. Si te esfuerza de hacer 
que tu mente abandone su vorágine habitual 
y medite en cada cosa con detenimiento, 
observarás que tu poder mental se 
centuplica y que tus aptitudes todas se 
desarrollan sin límite. 
Y ahora, con tu pensamiento perfectamente 
centrado, orientado, reflexiona siempre en 
que el Universo es fruto de la acción de la 
Vida; todo lo que constituye lo visible y lo 
invisible es acción y es acto; y que tu eres 
el mejor forjador de acción creado por la 
Vida con ella misma. 
Tus acciones forjan tu actitud ante los 
demás y la de estos hacia ti. Si tus 
acciones te hacen un factor de progreso y 
de dicha, disfrutarás de felicidad interna y 
externa.  Tu perseverancia en el ejercicio 
de determinada acción te dotará de 
aptitud, de técnica; con lo cual mejorará tu 
trabajo y tu confort y crearás tu felicidad 
y la de los tuyos. 
Por último, en el duro bregar diario, acaso 
necesites solicitar ayuda, trabajo, 
recompensa o gracia de otra persona; sabe 
que, para obtenerlo, tres requisitos te son 

indispensables: 1º un deseo ardiente de 
lograrlo; 2°, un derecho perfectamente 
establecido para pretenderlo y 3°., una 
absoluta convicción de que te será 
concedido. Si careces de alguno de ellos, es 
mejor que te abstengas. 
No hagas daño a nadie y da a cada cual lo 
suyo. 
No engañes a tu semejante, pero tampoco 
te dejes engañar por él. 
Ve por el mundo con la paz en tu corazón y 
un buen garrote en las manos, jamás para 
atacar, pero siempre para defenderte. 
Toda la dicha depende de la fe que rengas 
en ti mismo y en tus compañeros de clase, 
así como del esfuerzo que para obtenerla 
desarrolles. 
Así pues, aprende a vivir gallardamente la 
hermosa aventura de vivir, seguro de tu 
éxito porque eres el Dios Vivo, dueño de la 
milagrosa Acción, que detenta todo el poder 
de la omnisciente Vida. 
 

oOo 
 
Aquí suspendemos esta síntesis, a reserva 
de continuarla o ampliarla posteriormente a 
mediad que los hechos o las circunstancias 
lo reclamen. 
Hemos querido patentizar que la Revolución 
Mexicana, reconociendo todos los valores 
internos del hombre, no trata de aherrojar 
ninguno, sino que tiene el poder y la 
capacidad necesarios para orientarlos todos, 
hacia la meta a que la ciencia y el 
humanitarismo más elevados aspiran: La 
felicidad humana.  
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CAPITULO 4 
.  

De la creación del Hito a la construcción 
del Símbolo arquitectónico 
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“Este hecho en el que el hombre desamparado por circunstancias especiales trata de 
encontrar su propio equilibrio, esta necesidad de humana comprensión es, sin duda, 
una ley universal de la historia. Cuando un régimen político, por ejemplo, no 
satisface a la nación que lo sostiene, éste se subleva y lucha por reconquistar su 
propio destino que en este caso lo constituyen sus íntimos ideales” 

Alberto T. Arai, Voluntad Cinematográfica, 1941.  
 

4.1 Alberto Teruo Arai y la revalorización de la Id entidad Indigenista 80
 

 

4.1.1 Los fundamentos y  la propuesta teórica como Configuradores del 2º 

tiempo.  

 Alberto Teruo Arai dejó un extenso legado  de textos y propuestas escritos, 

principalmente de crítica y teoría arquitectónica, así como de filosofía y estética; 

además de algunos ejemplos  de objetos arquitectónicos de excelente calidad y 

manufactura, característicos por representar fielmente sus posturas y ser ejemplos 

plásticos representativos de sus fuertes compromisos y  convicciones teóricas. La 

generación de diseñadores y arquitectos a la que perteneció Arai, correspondió a la de 

hombres y mujeres estrechamente comprometidos con su tiempo histórico, con fuertes 

convicciones y lucha a favor de las causas sociales de México y del mundo. Esta 

generación, inmediatamente posterior a la de Manuel Amábilis y la de Federico 

Mariscal, fue el primer eslabón de ese largo proceso de crisis mundial paradigmático de 

inicio del siglo XX: muchos de los cuestionamientos, dudas, cambios y polémicas en 

torno al quehacer arquitectónico se encontraban en proceso de “respuestas”.  

Fue una generación de arquitectos y estudiantes que abrazó entusiasta las 

propuestas de modernidad  y renovación total, que fueron duramente criticadas en un 

principio por sus propios maestros, provenientes de las ideas buscar una expresión 

plástica y arquitectónica basada en la tectónica, las necesidades, el funcionamiento, las 

máquinas y las nuevas formas de vida. Ya no se cuestionaban más sobre la “bondad” y 

la “necesidad espiritual de la belleza” en las obras arquitectónicas, conceptos en 
                                                   
80 Parte de este capítulo se encuentra expuesto y publicado de manera más amplia y con un análisis más 
completo de varias de las obras y propuestas teóricas de Arai. Drago Elisa, Alberto Teruo Arai 
Espinoza. Su obra y su propuesta Teórica,  Diseño y Sociedad, UAM, 2008. pp.44-53. 
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desuso, hasta casi ofensivos, representante de una sociedad burguesa decadente lejos 

de los ideales más profundos del pensamiento revolucionario y por lo tanto, 

estrechamente ligados al apenas superado pensamiento de época del siglo XIX81. Las 

necesidades inmediatas se encontraban encaminadas en resolver  las condiciones 

miserables e inhumanas de los sectores más afectados de la sociedad. Estos principios 

fundamentales de la dignidad humana, eran reflejo de  las carestías apremiantes que 

había que resolver en todo el mundo: vivienda digna, educación y salud. Sin la solución 

de estos problemas, el tan anhelado progreso no era posible. No bastaban los motores, 

la ciencia, las máquinas, los avances tecnológicos si éstos seguían al alcance de solo 

unos cuantos. La bandera de la lucha por la igualdad de clases radicaba en hacer 

posible el alcanzar estos bienes materiales a todos los habitantes del planeta. Esa era 

la promesa de la felicidad a la que hizo mención Manuel Amábilis en su Mística… , y 

ese se convirtió en el estandarte y el objetivo del gobierno revolucionario: había que 

resolver las necesidades más inmediatas de la población, para alcanzar la tan codiciada 

modernidad, esto se traduciría durante las décadas posteriores en los programas de 

construcción masiva de vivienda popular, hospitales y escuelas.   

Arai, se presenta además como un hombre profundamente sensible y optimista. 

Fuertemente convencido que la suya era una misión, pequeña y humilde contribución al 

mundo dentro de la arquitectura, que por sí sola bastaría para crear un planeta mejor, 

rico de ideales y de promesas a devenir. Su formación académica denota la postura 

funcional racionalista  que es evidente y generadora de todas sus propuestas, pero se 

diferencia de sus contemporáneos en que  además, posee una fuerte búsqueda 

insaciable de encontrar y proponer soluciones a los problemas prácticos, sobre todo 

sociales, que se encuentran presentes en ese momento, conjuntarlos con el manejo de 

                                                   
81 Las pláticas de 1933 serían el momento más álgido de éstas discusiones, pero también el pico máximo 
del clímax de la crisis. A partir de entonces ciertos temas dejarían de ser polémicos y perderían su 
importancia, hasta casi desaparecer y dejar de ser fundamental para el diseño arquitectónico (nadie 
proyectaría hoy en día basándose en la lámpara del sacrificio de Ruskin). El funcionalismo sería cada vez 
menos cuestionado, y en la generación de Arai, el movimiento internacional y el lenguaje arquitectónico 
característico del siglo XX se encontraba ya instalado, y no era visto como una moda o un estilo, sino 
toda una tendencia que implicaba esa racionalidad no solo en las formas resultantes de la función, sino 
de toda una filosofía y convicción de pensamiento más compleja. 
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la tectónica, y sobre todo, es uno de los pocos de esa generación que aún cree posible 

encontrar una “identidad”.  

Es por esto que encontramos toda esta gama de ricas cualidades dentro de la 

propuesta teórica de Arai, que  está compuesta por una serie de fundamentos claves 

para tratar de comprender su obra. Éstos fueron plasmados en diversos artículos en 

revistas especializadas, algunos libros y folletos, complementándose y enriqueciéndose 

con el paso de los años. A lo largo de el discurso de las posturas de Arai,  podemos 

encontrar que no se llegaron nunca a  contradecir, éstas van cambiando, sí, con el paso 

de los años, pero no sufren cambios radicales ni giros improvisos: a lo largo de poco 

más de 20 años, Arai evolucionó en sus propuestas pero se mantuvo siempre en una 

línea, estos cambios se deben más a la profundidad en el que aborda los argumentos 

debido a la meditación sobre  estos temas que a él lo motivaban y lo hacían 

confrontarse consigo mismo para reafirmarse;  más  que a un coqueteo y una 

apropiación de ideas externas.  

Estos fundamentos inamovibles tocan algunos puntos precisos  que se 

traducirían en las soluciones prácticas de sus propuestas arquitectónicas pudiéndose 

resumir en 4 legados   se pueden identificar como: 

1:-  El Funcionalismo racional de la distribución arquitectónica 

2.- El Compromiso social 

3.- La Técnica 

4.- La identidad y la estética 

Cabe señalar que todos y cada uno de estos puntos son fundamentales de 

la postura teórica, pero que no vienen enunciados por apartados, ni desglosados 

específicamente, sino que se van concatenando unos con otros a lo largo de sus 

discursos y artículos publicados, madurados y concebidos en un periodo de 

tiempo considerado el más fructífero de su propuesta teórica.  Estos 4 puntos son 

los que engloban el significado, el significante y la significación  que en sí son la 

parte medular de lo que será la conformación del segundo tiempo de la vida de los 

espacios arquitectónicos propuestos por Arai.  
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Ninguno de estos argumentos fue tratado de manera aislada e individual, 

sino que siempre  fueron comparados en relación a los demás. Es decir, por  

mencionar un ejemplo de cómo entrelazó éstos:  Arai parte de la base de una idea 

de fuerte compromiso social del supuesto de que el hombre como individuo es  

responsable de sí  mismo y solidario hacia una sociedad; éste está además ligado 

de cierta manera al conocimiento generado y las experiencias del pasado general, 

y que debe ser entendido como una proyección a futuro, en donde mediante una 

serie de necesidades propias e individuales como individuo particular y como ente 

social, a partir de ahí se formulan  una serie de hipótesis para ilustrar y clarificar 

posibles soluciones que, a su vez,  servirán para elaborar respuestas concretas 

arquitectónicas; respuestas  que,  con ayuda de la técnica, darán un resultado 

estético, concatenado a la identidad social que es parte fundamental de ese 

compromiso social. Es decir, el propone una visión circular teórica, no lineal o 

ramificada, que debe estar fuertemente unida a la interpretación y enseñanza de la 

historia y al lugar, que inicia y termina en el mismo punto, como pregunta y como 

respuesta, como método y como solución.  

Podemos asentar que la distribución, apoyándose en la técnica 
constructiva, es la parte moral y jurídica, económica y social de la obra 
arquitectónica. Por lo cual viene a ser una técnica normativa y axiológica, 
tanto por la índole cultural que le es propia, en tanto que forma parte de los 
procedimientos seguidos por el hombre, como por los fines específicos que 
persigue al dignificar a la vida humana”82. 

 

4.1.1.1 El Funcionalismo racional  

 

Este  es el fundamento que trabaja como  la pieza maestra de toda su propuesta 

teórica. Ya que fue la base del movimiento moderno de la primera mitad del siglo XX, es 

adoptado por Arai, sin perder de vista el compromiso social, como eje principal para la 

composición, ya anunciado desde su Tesis83: 

                                                   
82 Arai, La Raíz humana de la distribución arquitectónica , México, 1950. p. 17 
83 Arai, Edificios CTM , Tesis de Arquitecto, México, 1939. pp.7. 
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“ consideramos que el funcionalismo (doctrina que busca el máximo 
rendimiento utilitario de los edificios) es una técnica de arquitectura nueva, 
útil para realizar las pretensiones de transformaren ese aspecto a México, 
pues es evidente que si el funcionalismo es un criterio técnico según el cual 
todos los elementos constructivos y todas las partes distributivas de un 
edificio deben tener un papel común de máxima utilidad, desechando por 
ende todo lo superfluo, lo decorativo y lo ornamental y de ese modo facilitar 
…las actividades del hombre…” 

 
El ser humano, entonces en esta visión funcionalista, viene puesto al centro de 

todos los espacios que contienen y donde realiza cada una de sus actividades, y sobre 

todo, presta especial importancia al como surge la relación de éste con los objetos y 

utensilios  de los cuales se sirve y que lo apoyan en la realización de sus tareas y 

acciones cotidianas. Arai  apoya y fomenta la desnudez de los edificios producto solo 

del uso y función conferidos y del resultado de la apariencia de la lógica mecánica del 

trabajo de las estructuras, así como de la apariencia original de los materiales 

utilizados, manifestando un evidente rechazo abierto hacia el “eclecticismo”84, 

imperante durante el siglo XIX y parte del XX (baste recordar que se seguirán 

construyendo edificios en con éste criterio de adosamiento de elementos decorativos 

durante algunas décadas más)  y sus manifestaciones posteriores heredadas de la 

academia clásica,  tachándolo además de innecesario, totalmente rígido. En el ensayo 

La Raíz Humana de la Distribución Arquitectónica  manifiesto que:  

“Concretamente,  nuestro deseo es definir con más o menos precisión la raíz 
humana de la distribución arquitectónica, en contraposición al concepto que 
hemos heredado y que impera todavía, el cual entiende a este distribución 
bajo el aspecto de su raíz inhumana y mecánica, producto del prejuicio 
académico y del particularismo naturalista del siglo XIX” 85. 
 
Otro aspecto del postulado de la visión reinterpretada de la postura funcionalista 

que propone Arai, se concentra en la interrelación del ser humano con los objetos que 
                                                   
84 Entendido claro está como el modo de hacer arquitectura defendido por Mariscal y Amábilis, aquí 
podemos notar como el pensamiento de época está modificándose  y el uso de la palabra y el sentido de 
ecléctico está ya desvirtuándose, para pasar de ser una característica positiva a un sinónimo de cursi, 
recargado, inútil y amorfo. Arai aquí, al igual que los de su generación ya se encuentra en franca 
oposición a sus maestros de la generación anterior. Las influencias de los profesores más jóvenes, como 
Villagrán y O’ Gorman y sus tendencias son aquí más que evidentes. 
85 Arai, La Raíz humana de la distribución arquitectónica , México, 1950. p. 14 
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lo rodean, de los cuales se sirve y utiliza, pero no los son considerados como cosas 

estáticas estorbosas e inertes,  si no que esta especie de dialogo entre ambos surge de 

la movilidad que le es característica al ser humano y la colación de sus herramientas y 

utensilios (que carecen de movilidad por voluntad propia)  deben estar ordenados y 

dispuestos para que la correlación hombre-objeto sea óptima: el habitante tiene que 

empezar a domesticar literalmente a su habitación86. Esta postura nos parece 

novedosa, al no tratar de ubicar  y forzar a los elementos que vestirán y serán parte  de 

un espacio arquitectónico de manera rígida y que sean éstos los que dicten el 

comportamiento de sus habitantes87, más, por el contrario, que sean todos éstos 

utensilios inanimados los que estén bajo el dominio de las necesidades y cumplan el 

o9bjetivo para el cual fueron creados de manera eficaz. Pero ésta disposición 

arquitectónica, no viene propuesta a su vez como una solución dictada a las exigencias 

de un solo individuo  en particular en sus necesidades y sus gustos particulares, si no 

que la propuesta de Arai, tiene como premisa que se debe hacer extensiva y abarcar a 

más habitantes. Es decir, que se debe tratar de encontrar en lo particular una solución 

que sea aplicable y válida lo más universal posible. Al hacer la integración entre la 

visión particular de un habitante cambiante, éste debe ser además cosmopolita, en 

movimiento constante más allá de las fronteras de sus ámbitos inmediatos, que puede y 

debe cambiar su residencia, y esta residencia es la que se  debe adaptar a él, girar en 

torno a él como centro del universo individual  y no viceversa.88  

Esta posición funcionalista, es la que encontramos presente en todos sus 

artículos, donde busca la integración no solo física, de relación objeto-sujeto, pero sobre 

todo una relación psicológica, que el define la ideal. La elaboración del programa 

arquitectónico, parte de un partido arquitectónico, donde Arai hace un análisis 

                                                   
86 Arai, La Raíz humana de la distribución arquitectónica , México, 1950. p. 22 
87 O el diseñador que los dispone y acomoda de tal manera que sea imposible encontrar otra colocación. 
88   Donde afirma que: “La arquitectura funcional que empieza a aparecer con más frecuencia en nuestra 
época sustituyendo a los edificios rígidos como rocas y que hemos heredado, se está caracterizando 
porque va conquistando poco a poco en beneficio del habitante estas dos ventajas complementarias: 1ª. 
–la fácil movilidad del habitante respecto al lugar de su residencia, y 2ª. La movilidad de la distribución en 
las casas con respecto a los posibles habitantes que puedan residir en ellas Arai, La Raíz humana de la 
distribución arquitectónica , México, 1950. pp. 25-26 
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minucioso de la relación del sujeto con el espacio, en relación a los objetos que le 

sirven en ese espacio, pero toma en cuenta y de manera importante, casi fundamental, 

otros aspectos, el psicológico, el higiénico, la ubicación, el soleamiento, los materiales, 

los costos y la estética, es decir, todos éstos aspectos los plantea como problemas a 

solucionar y soluciones en sí, pero que parten siempre del usuario o usuarios y su 

necesidades.  

Se puede citar por ejemplo el artículo de La arquitectura hospitalaria y el 

problema psicológico del enfermo 89,  donde se puede observar como Arai enumera 

por fascículos los puntos que  considera que deben ser parte integral del programa de 

éste objeto arquitectónico en particular: la respuesta formal de un proyecto 

arquitectónico como resultante de la solución e interrelación de diversos los 

componentes individuales en un totalidad: partiendo del concepto material del edificio 

en sí, un hospital, del objeto concreto y los objetos que debe contener, su interrelación 

como partes individuales de espacios limitados en cuanto a su función específica, y la 

relación y la fluidez con los usuarios: personal médico, visitantes, enfermos y servicios. 

Se observa que con esta disociación neta  de usuarios-funciones específicas propone 

una separación de espacios delimitados para cada actividad que ahí se realiza, pero 

éstos se encuentran interconectados y no como cuerpos aislados.  

Esta es la posición funcionalista-racionalista “clásica” inspirada en una “doctrina 

que en su aspecto meramente utilitarista es de origen europeo, implantada en la 

escuela de arquitectura llamada “Bauhaus””90, que el mismo Arai da por obvia y 

asentada,  donde  la aportación interesante es el peso y la importancia que se le otorga 

a todo el análisis psicológico y la atención en particular  que le pone al transcurso de la 

recuperación del enfermo. Con ésta visión, propone al objeto arquitectónico no solo 

como parte del proceso de recuperación del estado físico, que cubriría a la función 

principal del servicio hospitalario, más el de plantear que sea un lugar adecuado, 

agradable, amable, para la recuperación psicológica. Estas son una serie de 

                                                   
89Arai, La Arquitectura Hospitalaria y el problema psicológ ico del enfermo , Arquitectura y lo demás, 
México1945 pp. 24-28 
90 Arai, Edificios CTM , Tesis de Arquitecto, México, 1939. pp.7. 
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condiciones que no solo se  encuentran referidas al aspecto higiénico y clínico, sino 

como medidas de entretenimiento y de tranquilidad donde “cumplen con la función de 

mantener ocupada y por tanto extravertida el alma del individuo, mientras se cura”91. 

La visión, totalmente  global, que se enfoca al “ser habitante” corresponde a una 

componente de la significación que buscó conferir en el diseño de cualquier espacio. Al 

ser presentado como el punto de partida, podemos identificarlo además como una de 

las características del significado y al ser lo que el llama el “eje base de sus propuestas 

de composición arquitectónica” es decir, el medio por el cual encontraría el modo de 

hacer que éste trabajara se avisaría el significante, anunciándolo constantemente y 

afirmándolo a lo largo de varios de sus ensayos.92  

 

4.1.1.2 El compromiso social 

 

Uniendo los fundamentos de la distribución, Arai, además los hace extensivos a la 

ciudad y a cualquier ámbito donde mora el ser humano, preocupado de dar un sentido 

social, que deriva principalmente de la época concreta, donde el socialismo era la 

ideología imperante entre el grupo de intelectuales y artistas, aunado a una necesidad 

primordial de resolver los problemas más evidentes heredados de los largos periodos 

de conflicto en el país, y en el mundo. La visión y el compromiso social eran cuestiones 

morales, formas de vida al servicio de una sociedad, ideales en los cuales imperaba la 

creencia, idealista, de poder mejorar las necesidades de la gente común, por medio de 

aquellas promesas formuladas a principio y mediado de siglo XX, ideales utópicos, por 

                                                   
91 Arai, La Arquitectura Hospitalaria y el problema psicológ ico del enfermo , Arquitectura y lo demás, 
México1945 p.25 
92 Para ampliar este punto, Arai afirma que:”Por tanto, para lograr un buen proyecto es necesario estudiar 
antes, lo más a fondo posible, al habitante que lo habitará posteriormente. Y este conocimiento del sujeto 
de la obra arquitectónica no es más que la comprensión psicológica de su conducta individual, de su 
carácter personal y de sus hábitos particulares” y agrega más adelante“De este modo queda claro que la 
composición arquitectónica como método técnico para proyectar los edificios del futuro queda dividida en 
dos momentos consecutivos la composición analítica y la composición sintética” Arai, La Raíz humana 
de la distribución arquitectónica , México, 1950. pp. 50 y 53 
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desgracia, que no mejoraron las condiciones sociales a final del siglo, pero que en ese 

momento histórico eran una promesa, un ideal a alcanzar:  

“Por este motivo, la distribución de un edificio o de una ciudad no puede 
obedecer más que al deseo de satisfacer en lo posible, por medio de la 
construcción o de la adaptación, según el caso, las necesidades que 
plantean los usos individuales, las costumbres sociales y las demás 
implicaciones humanas relacionadas con la arquitectura. O sea, la 
importancia de una distribución radica justamente en su pretensión de 
dignificar a la vida humana, individual y colectiva”93 
 

Pero este compromiso social, de dignificar a la vida humana, no es entendida por Arai 

como una labor solitaria, del hombre hacia el hombre, ni tampoco como una forma de 

vida impuesta, ya sea por parte de el Estado que indique que pensar, ni de un 

arquitecto que le indique como vivir. Este hombre ideal en esta sociedad ideal, es el que 

lucha, se esfuerza, se educa y resuelve sus propios problemas, se dignifica a sí mismo.  

Así pues, este concepto que planteó desde muy joven, que desarrolló  y 

perfeccionó a lo largo de sus planteamientos, en una conferencia expuesta por 

invitación de la LEAR94 donde Arai expone que había que “luchar por una arquitectura 

mexicana total, rigurosamente técnica, nacida de la realidad, plenariamente social, 

económica impersonal, cuya influencia se infiltre a través de la vida humana, agrícola e 

industrial del territorio por medio de un mapa regulador del urbanismo nacional. Una 

doctrina ampliamente formulada en el sentido de realizar una arquitectura de Estado, es 

el eje vertebral de las nuevas aspiraciones técnicas de los arquitectos jóvenes de 

México.”95 

Las bases de la Doctrina Socialista de la Arquitectura a la cual hizo mención en la 

conferencia de la LEAR vendrían plasmadas unos cuantos años después en su Tesis96, 

                                                   
93 Arai, La Raíz humana de la distribución arquitectónica , México, 1950. p. 17 
94 Es interesante la descripción y la dura crítica que hace de la LEAR (Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios) Juan O’ Gorman en su libro autobiográfico diciendo que “…era un amplio frente de los 
intelectuales de izquierda…todos ellos simpatizantes del socialismo, casi todos pertenecientes a la clase 
media, idealistas en el sentido de que todos tenían fe en el estalinismo que se desarrollaba entonces en 
la Unión Soviética”. Como referencia de la visión, poco favorable de O’Gorman hacia la LEAR, ver 
O’Gorman, Autobiografía , UNAM, DGE, EQUILIBRISTA, 2007, pp. 130-134.  
95 Arai, La Nueva Arquitectura y la Técnica , Conaculta, INBA, México,  2006, facsimilar 1938. pp. 25. 
96 Arai, Edificios CTM , Tesis de Arquitecto, México, 1939. pp.7-8. 
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y sería además, según Ramón Vargas Salguero, el primer grupo de arquitectos 

mexicanos ideológicamente identificados97, mismos principios que vendrían planteados 

como elementos básicos de la composición en el proceso del desarrollo de la propuesta 

arquitectónica: 

“Este criterio se  reduce a lo que podríamos llamar la Doctrina Socialista 
de la Arquitectura. Como doctrina,  persigue la posibilidad de solucionar 
ciertos problemas de la realidad por medio del estudio atento de ésta. 
Como doctrina socialista, indica que el socialismo como sistema económico-
social es el que conviene a México contemporáneo, cuya innegable 
comprobación está en la obra integral del General Cárdenas donde resulta 
que todo programa (… del gobierno  está enfocado al…)98mejoramiento 
material y espiritual de las masas trabajadoras, cuyo modo de vida está 
en un nivel muy inferior al de otros países, como plan de edificación ha de 
tender a dar albergue y prestar servicios generales al mayor número de 
mexicanos. Doctrina Socialista de la Arquitectura quiere decir, pues que 
el esfuerzo arquitectónico, la política arquitectónica, deben encaminarse 
hacia un fin: el mejoramiento de la casa del obrero, del campesino, del 
soldado; para lo cual es necesaria la construcción de locales que presten 
servicios centralizados de organización, de coordinación, especialmente 
los que sirvan para la lucha proletaria, como son los sindicales”. 

 

Las herramientas para esto, si bien en manera esencial, deben ser brindadas y 

apoyadas  por el poder del estado, esto no es referido con un sentido paternalista, más 

bien como una cuestión moral de retroalimentación y dignificación por ambas partes. 

Sigue en pie el discurso político y la relación estrecha entre los ideales de la Revolución 

y la arquitectura, solo que ahora éstos ya han madurado, con respecto a una década 

atrás que se encontraban en etapa de gestación y era un medio propagandístico, ahora 

                                                   
97 Ver Vargas Salguero Ramón, Las Reivindicaciones Históricas en el Funcionalismo  Socialista , 
Apuntes para la Historia y Crítica de la Arquitectura Mexicana del Siglo XX: 1900-1980, Cuadernos de 
arquitectura y conservación del patrimonio artístico, Vol. 1, No. 20-21 SEP-INBA México, 1982, pp. 108-
110 
98 Por desgracia la tesis de Arai, ahora microfilmada, sufrió un deterioro importante en el periodo de 
almacenamiento provocado por alguna inundación, muchas de las tesis de su generación se han perdido 
irremediablemente, otras, como ésta, sufrieron pérdidas parciales, por lo que, me permito hacer 
especulación sobre el posible contenido de la frase para contextualizar la visión global del texto. 
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se amplia ese sentido de materialización buscado en sus inicios. Cabe destacar que el 

discurso ya no se enfoca hacia lo mexicano como definición de una nación y una 

identidad en cuanto a una plasticidad, ahora el ideal de la Revolución ha tomado tintes 

de lo mexicano como compromiso social,  el funcionalismo socialista como lo nombra 

Arai, que serviría como el vínculo entre la arquitectura y el movimiento general de la 

redención económica de los trabajadores.99 Solo  a partir de entonces, Arai, consideró 

que los problemas de la habitación podrían y debían ser resueltos de manera global. 

Dignificando al hombre, éste se hace meritorio de una vivienda digna. Observaciones 

muy atinadas, crudas y fuertes que acompañan la crítica social.  

Así situándonos en nuestra realidad social y juzgándola desde un nivel 
cultural como es el de la civilización moderna en su estado más desarrollado, 
es posible decir que un hombre inculto, analfabeto, sin ocupación definida, 
irresponsable, vicioso, desnutrido, etc. es un mal sujeto, es casi un 
infrahombre; del mismo modo que una vivienda sea insegura, antihigiénica, 
incomoda y fea es una pocilga inhabitable, indigna de ser ocupada por seres 
humanos.100 

 

Crítica positiva, a modo de jalón de orejas, contra un gobierno paternalista y con la 

filosofía de “enseñar a pescar”. Esta visión, de compromiso hacia la sociedad, implica 

también el mismo compromiso a la inversa de parte de los usuarios, ya que con esta 

postura, la obligación de proteger, cuidar y mantener los bienes inmuebles, ya sean 

propios o públicos, nacen, según él, principalmente de la educación. 

Si pensamos y deseamos mejore habitaciones que las existentes, no por eso 
estamos pensando o deseando que esas buenas viviendas vayan a mejorar 
de raíz a un hombre que no sabe usarlas y aprovecharlas en consecuencia 
de su beneficio. Mientras no se mejore al hombre, mientras no se logre un 
mejor habitante, no podría afirmarse con serio fundamento que se ha 
mejorado su habitación, aunque ésta haya sido renovada materialmente 
hablando. Llevar adelante las mejoras constructivas, higiénicas, de 
comodidad, y de belleza de las cosas del pueblo, es, sin duda, algo muy 
importante; pero no basta. Hay que proceder al revés: al mejorar al hombre 
se esta mejorando potencialmente a su habitación. Por tal razón no nos 
parece desatinado concluir que cada sociedad tiene la vivienda que se 

                                                   
99  Arai, Edificios CTM , Tesis de Arquitecto, México, 1939. pp.8. 
100 Conocerse para mejorarse , Espacios, num. 29, México, 1956 (sin paginación) 
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merece. ¡Hagamos a los hombres de tal manera que merezcan una mejor 
habitación!101 

 

La postura referente al crecimiento y al mejoramiento social, se describió a lo largo 

de otros muchos análisis, no solo arquitectónicos, sino sobre todo filosóficos,  donde 

habla justamente de la conciencia social, la importancia de lo que significa para él.  

Consideró que el hombre libre en relación a su sociedad no es un elemento aislado, 

individualista, si no más bien  debe ser visto como un actor activo, no pasivo, dentro del 

mundo, su país, su región su ciudad y su habitación. Este hombre integral, según Arai, 

tiene además el deber y la obligación moral de saberse orientar en el mundo, meditar 

sobre su existencia y elevarse como un ser superior a los animales, los cuales a 

diferencia de él,  simplemente transitan en el planeta. El hombre, debe ser partícipe de 

su tiempo, si quiere mejorar y cambiar, progresar, y ser un hombre mejor, esto es lo que 

él definió como el poseer una “conciencia histórica”102. 

Conciencia histórica, que no es adquirida de manera empírica y que más bien, 

viene cultivada, y es la base, de lo que el considera fundamental para comprenderse a 

sí mismo, a sus semejantes y a todo lo que le rodea. 103 

La conciencia social de un pueblo o de un individuo, es aquel sentido de 
referencia que posee hacia sus semejantes, por medio del cual se sabe y se 
siente ligado o separado de sus semejantes, a causa de algún motivo 
especial que sea capaz de normar las relaciones interhumanas.104 
 
Este concepto de la conciencia histórica,  raíz que es la esencia más profunda del 

ser humano, y de una sociedad, Arai lo tradujo posteriormente a lenguaje arquitectónico 

al que denominó regionalismo arquitectónico105, que define como una plenitud de la 

                                                   
101 Conocerse para mejorarse , Espacios, num. 29, México, 1956 (sin paginación) 
102 “Cuando un sujeto se percata de la necesidad de orientarse en el mundo para actuar debidamente, y 
lo hace valiéndose de la meditación de una determinada doctrina, se puede decir que ese sujeto posee 
una conciencia histórica.” Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México, 2001 p. 8 
103 “el que la posee o la cultiva puede llegar a conocer el sentido social e histórico de su vida en el tiempo 
y en el espacio, estando por consiguiente capacitado para poder conocer y comprender el estado de la 
vida de sus semejantes” Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México, 2001 p. 9 
104 Arai, Caminos para una arquitectura mexicana, INBA, México, 2001 p. 9 
105 Arai, Regionalismo Arquitectónico , en Materiales y Procedimientos de Construcción, Editorial 
Herrero, México, 1986, Tomo 1 p.25 
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conciencia humana que se distingue por la reconciliación del sujeto con el objeto, visto 

como un desarrollo histórico, donde el uso de la técnica, lo materiales propios de la 

región, las tradiciones locales y las ciencias se ponen a servicio del hombre. El 

regionalismo arquitectónico, que propone Arai, es el fundamento de la creación 

arquitectónica, basado en una conciencia social, humana, libre, histórica y ligada a la 

técnica. Esta es su propuesta para solucionar los problemas, que a su vez, aquejan a la 

sociedad, es decir, el factor sociológico. Propuesta para aminorar estos problemas, de 

carácter colectivo y social.106 El regionalismo arquitectónico no es más que una  de las 

facetas de la búsqueda de la identidad en éste periodo, para efectos de análisis de ésta 

investigación, se podría definir como el Hito que se estaba buscando. Arai al tejer  todas 

sus reflexiones madura finalmente esta su propuesta que será una particularidad 

original, que se presenta a sí misma como una posibilidad, mucho más plausible y 

apegada a las nuevas leyes determinadas por el lenguaje arquitectónico universal, 

recién estrenado, y una realidad mexicana. Sin embrago, se aleja totalmente del 

término nacionalista ya que al ser ya una expresión gastada y manipulada por la 

generación inmediata anterior se le hubiera podido asociar con las tendencias 

decorativas de corte indigenista o virreinal. 

“La mejor manera de elevarse sobre un pasado agotado es superarlo 

por medio de él mismo; no se trata de proponer nuevas fórmulas de vida 

independientes de esa materia inanimada, sin proponerlas en vista de ella, 

salidas de ellas precisamente”107 
. 

4.1.1.3 La Técnica  

 

                                                   
106 Sobre lo cual, Arai dice, que: “Deberá presentarse a contribuir a la resolución de los múltiples 
problemas sociales que nos aquejan: insalubridad, desnutrición, mortalidad, analfabetismo, 
irresponsabilidad legal. 
El factor sociológico es importante en el estudio de la técnica porque el método y el objeto técnicos como 
productos culturales, como creaciones humanas, presentan en ocasiones una vertiente que se inclina 
hacia lo colectivo”, Arai, Ensayo filosófico sobre la técnica , Edificación, p. 32  
107 Arai, Voluntad Cinematográfica , Folleto, México, 1941, pp.47 
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Anteriormente se mencionó que en la sección de la  propuesta teórica sobre la 

técnica ésta se encuentra vinculada estrechamente con el compromiso social e 

histórico, que se vería traducido al postulado del “regionalismo arquitectónico”  y 

posteriormente aplicado a  las propuestas plásticas de Arai.  

El análisis y meditaciones entorno de los procedimientos de la técnica, 

componente también medular de los ensayos filosóficos108 de Arai, se nos presentan 

como otro de los aspectos que deben estar ligados a ese compromiso social, esto 

quiere decir que,  al ser  considerados como entes útiles con un objetivo benéfico 

común, y como hemos venido analizando, el punto de partida es el hombre y por lo 

tanto, estos son parte de un progreso histórico. En el folleto de la Nueva arquitectura y 

la Técnica , se plantearon los cimientos de otro de los puntos integrales de reflexión y 

de configuración recurrentes: de hacer patente la necesidad de un deber y formar una 

conciencia profunda de la nueva realidad de la arquitectura109, esto es, debido a la 

búsqueda del nuevo lenguaje arquitectónico derivado de las nuevas técnicas 

constructivas y tecnologías de vanguardia. 

A partir de la definición de la técnica, desde tres puntos de vista distintos110, Arai 

hace también una diferenciación entre los procesos técnicos (o tecnicismos) en cuanto 

a su aplicación en función al beneficio social, donde dice que: 

“El tecnicismo es social cuando, por ejemplo está reglamentado su ejercicio 
por el estado o se práctica por costumbre o es querido y fomentado por ser 
una actividad útil a la colectividad. La otra parte del procesos técnico, el 
aspecto de la ejecución, cuando un grupo de hombres se organiza para la 
acción, o bien, cuando los objetos producidos positivamente pasan a manos 
de miembros de la sociedad con el objeto de beneficiarse a sí mismos. (…) 
en el primer caso de realización, lo social está en el acto mismo de realizar; 
mientras que en el segundo, lo social está en las consecuencias nacidas al 
terminarse la realización”.111  

                                                   
108 Arai no solo escribió de arquitectura y sobre los problemas de ésta, su visión de hombre global 
también abarcó otros campos, como la estética y la Literatura. Sobre su concepto de técnica, resulta muy 
interesante como logra transportarlo y adaptarlo a otras “artes” que no competan a la arquitectura, tal es 
el caso que podemos señalar en los folletos derivados de dos conferencias como La Técnica Literaria 
del Quijote  de 1947 y Voluntad Cinematográfica  de 1941. 
109 Arai, La Nueva Arquitectura y la Técnica , Conaculta, INBA, México,  2006, facsimilar 1938. pp. 5 
110 Arai, La Nueva Arquitectura y la Técnica , Conaculta, INBA, México,  2006, facsimilar 1938. pp. 6  
111 Arai, Ensayo filosófico sobre la técnica , Edificación, 1939,  p. 32 
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En el Ensayo Filosófico sobre la Técnica se profundiza y se define mas 

ampliamente todo lo que, para Arai, encierra la complejidad de dicho concepto, siempre 

enlazado y contextualizado con la aplicación a lo colectivo y lo social en cuanto a la 

función y la utilidad del objeto arquitectónico, es decir, le viene conferido además a la 

técnica un valor implícito y complementario persé, agregándose a los puntos 

fundamentales configuradores de los significados, significantes y significaciones 

basados en la teoría y herramientas para las propuestas arquitectónicas, definiendo a la 

técnica como: 

“un conjunto de razonamientos, (mecánicos mentales) y de procedimientos 
prácticos (método empíricos)  -donde- en ella interviene como factor decisivo 
la realidad humana.-que- no es otra cosa que una realidad genérica que 
abarca dos puntos de vista diferentes que son: la realidad histórica y la 
realidad social. En la realidad histórica112existen factores constantes, 
invariables, permanentes (sic) a través de los tiempos correspondientes a 
cada una de las técnicas y que, por lo mismo, existen también y 
paralelamente a aquellos constantes, otros factores que van variando 
conforme avanzan en su curso histórico”113 
 

 Como acotación y puntualización dentro del mismo ensayo, se encuentran una 

serie de definiciones  donde hace patente y necesario una diferenciación entre lo que 

se le considera técnica y lo que se le puede considerar como  artesanía, idea que es 

importante remarcar y diferenciar, ya que al otorgarles “jerarquías” distintas en el campo 

de la construcción y el territorio del arte, evidenció sobre todo a la importancia de la 

técnica concebida como el resultado del avance tecnológico, o lo que consideramos hoy 

en día, la tectónica, englobándolo al concepto buscado y fomentado por el gobierno: la 

modernidad. Arai hace patente una diferencia con la generación anterior, que buscaba 

esa modernidad dentro de los límites del territorio nacional, discurso que por demás de 

agotarse rápidamente se consideró cerrado, retrógrado y sin futuro. Esta postura busca 

reafirmarse en su modernidad donde no solo acepta las influencias extranjeras en 

                                                   
112 Arai, Ensayo filosófico sobre la técnica , Edificación, 1939,  p. 31 
113 Arai, Ensayo filosófico sobre la técnica , Edificación, 1939, p. 31 
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cuanto al avance tecnológico, si no que enaltece sus bondades y le encuentra un uso 

práctico aplicable a todos los sectores.   

Al contrario de la artesanía, que viene colocada en un nivel inferior, ya que la 

considera como un trabajo mecánico, repetitivo, y  que propone de resolver un solo 

único problema a la vez, sin aplicación ni explicación posterior. En cambio, la técnica 

posee en contraposición la virtud de tener la capacidad de adaptarse a diferentes 

situaciones y problemas y resolverlos de manera distinta. Ya que la técnica tiene su 

principio en un análisis científico, que se prueba y se perfecciona constantemente, 

proponiéndose nuevos retos cada vez.114 El regionalismo arquitectónico se propone 

como una técnica y no como una artesanía. He ahí su condición de Hito y de propuesta 

original: toda influencia exterior es aceptada, pero reinterpretada y adaptada, no 

copiada burdamente y sin bases científicamente y socialmente justificables. 

Es en este punto, de su teoría, donde el programa arquitectónico, la técnica y la 

razón social se conjugan, para afrontar un problema, o un dilema para ser parte del 

proceso de la composición: la creación que Arai define como una invención que idealiza 

la vida humana y un aprovechamiento de los recursos materiales y técnicos de la 

construcción puesta al servicio de la practibilidad de esa idea.115 

Pero esta composición o proceso creativo, no es una cualidad o necesidad 

arbitraria o surgida por espontánea inspiración para llenar el vacío dejado del discurso 

agotado sobre la “belleza”.  Arai  propone a la Creación como parte fundamental de la 

“doctrina”, y como tal tiene una serie de reglas claras a seguir. Esta doctrina, basada en 

la aplicación de la técnica a la arquitectura, también contempla de manera integral al 

aspecto económico, que hasta ahora no se había aún tratado de manera directa, pero 

guste o no tiene una razón de ser.  El presupuesto será uno de los factores que más 

afectan directamente a la ejecución de una obra arquitectónica, ya sea en el aspecto 

constructivo (significado) y en el aspecto distributivo (significante), así como en el 

carácter final (significación). En donde, en el primer aspecto  constructivo contemplado, 

                                                   
114 Arai, Ensayo filosófico sobre la técnica , Edificación, 1939, p. 34 
115 Arai, La Raíz humana de la distribución arquitectónica , México, 1950. p. 54 
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la técnica se encuentra estrechamente conjuntada a la parte física constitutiva y 

material del edificio, es decir,  se plantea aquí el como resolver estructuralmente el 

mismo de manera que sea una solución adecuada estable y económica. El segundo 

aspecto correspondiente a la distribución, se enfoca no solo al uso y la función del 

espacio construido en relación a objetos, muebles y utensilios inertes, si no que se basa 

y  retoma los postulados “psico-sociológicos” como técnicas humanas para resolver el 

ordenamiento, la jerarquización, la interrelación y el aspecto formal de todos los 

espacios habitables de cualquier edificio.116 En la siguiente nota, no se podría definir de 

qué objeto arquitectónico habla en específico Arai, ya que éste enunciado puede ser 

tomado como el resumen del objetivo a alcanzar en cada uno de sus proyectos: 

 

“Nota: Sobre el aspecto plástico de los edificios.-  Como un 
resultado y no como una preocupación preliminar se obtuvo el aspecto 
volumétrico de los edificios. La forma es, pues, un  contorno cuyas 
diversas modulaciones están apegadas al cálculo est ricto de los 
espacios arquitectónicos, así como a la idea matemá tica de sus formas 
ingenieriles. Siendo la distribución lo más sencill a posible y el sistema 
constructivo el más económico, se llegó a un conjun to plástico de 
grandes paramentos por la ausencia de ornamentación  y detalles 
decorativos. Expresada con sinceridad la parte inte rior de los edificios, 
las fachadas correspondientes nos indican clarament e dos edificios 
perfectamente distintos, ofrecen al exterior sus re spectivos caracteres 
funcionales ”.117 

   
Y finalmente, esta doctrina propuesta por Arai,  tiene como fin el ser una guía de 

cómo  formular los programas arquitectónicos del futuro: aquí se conecta el último 

eslabón donde cierra el círculo, que otorgará el impacto final (significación) pasando al 

último punto, que a mi parecer, trascendental para comprender en  su globalidad a la 

postura teórica de Arai, la identidad y la estética118 

                                                   
116 Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México, 2001 p. 16 
117 Arai, Edificios CTM , Tesis de Arquitecto, México, 1939. pp.8. 
118 Como afirma diciendo que: Una doctrina arquitectónica que aspire a formular un programa de 
orientación para la futura proyección y ejecución de ciudades y edificios, tendrá forzosamente que 
asentarse en los conceptos generales anteriores, que corresponden a una concepción de la vida en este 
continente americano. Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México, 2001 p. 16 
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4.1.1.4 La identidad y la estética  

 

Estos  dos enunciados en la propuesta teórica de Arai, son los que se 

encuentran anclados más estrechamente entre sí, ya que según el análisis realizado, 

uno es consecuencia del otro,  es por ésta razón que se deben manejar en conjunto, a 

pesar de que, inicialmente y en esencia pudieran parecer conceptos totalmente 

distintos, dentro de los postulados, están tan estrechamente relacionados entre sí que  

son inseparables. 

En un ensayo estético-filosófico de 1939 o 1940119, que en apariencia nada tiene 

que ver con arquitectura, se dibuja el perfil de estos aspectos de definición, que como 

se han ido desglosando por puntos sintéticos, muestran las características 

decodificables de la propuesta plástica elegida de Arai como ejemplo de la construcción 

de un Hito arquitectónico, que ha sido a lo largo de todo éste capítulo, el objetivo 

primordial. 

Voluntad cinematográfica  fue el título del ensayo, que con pretensiones 

visionarias de promover al cine como una posible  forma de nueva expresión artística,120 

Arai hace una serie de reflexiones entorno al arte y a la voluntad estética. Pareciera un 

tanto contradictorio que se volteara a mirar hacia los territorios del arte cuando en los 

postulados del racional funcionalismo se acercan mucho con lo afeminado y lo cursi de 

la falsa definición de éste.  

Sin embargo, el ensayo sirve como plataforma para proponer las bases del 

sentido de la estética que conformarán y dotarán de significación a sus proyectos, 

nominándolo como purismo estético y definiéndolo como sigue: 

“El purismo estético sostiene a grandes rasgos lo siguiente: en el arte 
se observan dos cosa fundamentalmente distintas, que son la forma y el 

                                                   
119 No existen fechas de publicación ni el tiraje de dicho folleto, sin embargo, en la copia consultada, hay 
una dedicatoria firmada y fechada en 1941 y, aparece catalogado como una publicación de 1939. Para 
efectos de esta investigación, se propone 1941 como fecha para ubicación bibliográfica.   
120 No perder de vista que fue escrito entre 1938 y 1939, cuando el cine aún no había alcanzado los 
niveles de tecnología, ni coordinación entre sonido  e imagen ideales. 
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fondo. La forma es puramente lo bello; el fondo es algo extraestético (…) de 
ahí el nombre de purismo o formalismo estético. La razón básica de esta 
teoría está en el supuesto de que prescindiendo de la forma, que es lo 
puramente bello en una obra de arte, queda como residuo el contenido que 
es la realidad; y como la realidad no siempre es bella, a no ser por mera 
casualidad, de esto se sigue que el contenido es un agregado inesencial del 
arte y que la forma, por el contrario, es su única y estricta esencia”121 

 

El análisis de la estética de Arai parte del fundamento de la conciencia histórica 

cultural, que como se ha mencionado antes, este es un fenómeno social, pero, con la 

variante de  que las propuestas creativas no se pueden lograr si se toma como  base a 

la repetición mecánica, la reproducción vulgar o la copia exacta de valores anteriores al 

propio tiempo, ya que se encontrarían totalmente fuera de contexto. Los valores que 

envuelven un objeto artístico o arquitectónico (dictado por el uso de la técnica) que son 

ajenos o exteriores a la cultura local, así como los mismos dictados por la tradición, son 

considerados por Arai, como influencias absolutamente benéficas, ya que considerando 

a los valores locales como fundamento y enriqueciéndolos con las propuestas foráneas 

e históricas,  se forma una especie de diálogo retórico y  de retroalimentación constante 

basada en el conocimiento y reinterpretación de dichos valores,  que son a su vez 

aplicables sea a lo estético que a lo técnico. Es un fenómeno  que podemos denominar 

como proceso de apropiación y reinterpretación. Con esta postura  se descarta la 

posición “nacionalista radical” que imperaba en el mundo122. 

El proceso de intercambio cultural que propone Arai, al que se ha denominado 

anteriormente como visión “cosmopolita-regionalista” es justamente ese proceso de 

                                                   
121 Arai, Voluntad Cinematográfica , Folleto, México, 1941 
122 Considero a la posición “nacionalista radical” a las formas de nacionalismo que descartan todas las 
influencias de otras naciones distintas a ellas, que su “búsqueda” de las raíces del pasado se basan en 
teorías puristas raciales y de expresiones propias. Los casos extremos de éstas posturas ideológicas las 
encontramos en los regímenes “nacional-socialistas” donde, por ejemplo en Italia, con el fascismo se 
buscaban las raíces en la “Gloria de Roma”. Visiones superadas, claro está, puesto que todas las 
naciones en todos los tiempos históricos reciben y dan influencias a otras, a menos, claro está que 
estuvieran completamente aisladas, casos extremos de algunas islas de difícil acceso que florecieron, y 
desaparecieron al margen de éstas influencias. Comparto esta visión de Arai, en donde propone que la 
identidad no radica en una expresión propia, única y aislada, más que se alimenta de las influencias de 
otros pueblos o naciones, y que asimila, reinterpreta y se apropia de ellas, según sus materiales, 
condiciones y características particulares.  
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alimentación reciproca de influencias culturales entre diferentes pueblos, que no solo 

son asimiladas pasivamente, sino que deben ser reproducidas y reinterpretados 

localmente. Arai hace hincapié en este punto de la adopción y de la reconfiguración de 

éstas como el mismo motor que promueve el progreso en la historia de las distintas 

culturas y naciones. La evolución histórica de cada nación, sin embargo,   no  puede 

aceptar ni permitir las tendencias, modas, influencias y modos de vida expatrías  como 

una forma de adopción  literal e idéntica, puesto que en ese caso viene  denominado 

negativamente como “imitación servil”. El proceso de de apropiación y reinterpretación 

son, para Arai, esenciales para la creación.123 

El proceso de creación debe de estar basado en las experiencias individuales, la 

memoria colectiva, las tradiciones locales, el avance de la técnica y de la tecnología, así 

como las propuestas de influencias “benéficas”  del extranjero,  esto es, por lo tanto un 

proceso de reflexión y meditación voluntario, donde en ésta postura, se descarta 

rotundamente que “las creaciones” sean momentos de inspiración y frutos espontáneos 

del inconsciente: 

“es muy frecuente oír decir que la creación original debe surgir 
espontáneamente, que toda preocupación por lograrla la conjura, la estorba. 
A este respecto debe dejarse claramente sentado que lo espontáneo, lo 
subconsciente, no es ni puede ser nunca fuente de creación cultural, ya que 
el hombre primitivo o el hombre inculto, que es el más espontáneo, y en el 
cual afloran con más soltura los temas del subconsciente, es el menos 
diferenciado de todos los tipos humanos por ser el menos creador. La 
animalidad uniformiza a los seres vivientes; la espiritualidad, la creación 
cultural, los diversifica.” 124 

 
Es en este momento de las reflexiones entorno al cual Arai manifiesta su personal  

preocupación de lo que sería el cimiento mismo de los postulados estéticos: ¿cómo 

poder conjugar la postura de las “influencias extranjeras” y la creación de una propuesta 

arquitectónica representativa de México? Es aquí donde Arai se aleja de las 

enseñanzas de sus maestros, y maneja   la propuesta otorgándole matices distintos, 

mucho más complejos, e interesantes. Su visión no se conforma con una acotación 
                                                   
123 Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA,  México, 2001 pp. 1-2 
124 Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México, 2001 p. 4 
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territorial exclusiva de los límites marcados por las fronteras físicas del país, sino que, 

evidentemente reinterpretando las influencias de Vasconselos y su “hombre cósmico” 

,125  esta reelaboración de contenidos deben de ser buscados y reinterpretados dentro 

de los cofines del continente Americano.  

La elaboración de contenidos es una forma de proyección hacia el futuro y que 

funciona mediante un doble proceso y tiene dos objetivos: por un lado la 

independización cultural de América con respecto a Europa con todo el bagaje de sus 

influencias estilísticas copiadas burdamente, y por el otro, una “creación cultural” 

distinta e inconfundible exclusivamente  para las naciones americanas, fundadas en los 

principios de soberanía, libertad y beneficio social común126. Donde  tiene contemplado, 

claro está,  que ante la existencia de una barrera geográfica dada la extensión del 

territorio, la unificación cultural americana se basaría en una orientación de semejanza 

histórica y no en una condición geográfica.  

El proceso y el proyecto de unificar a América como continente se basaría 

principalmente en sus analogías mas evidentes,  marcando el inicio en cuanto a su 

proceso de colonización e independencia de los países europeos,  es donde según él, 

radicaría la raíz de sus semejanzas. Ya que, Arai  argumenta que,  la guía para crear 

esa conciencia creadora única, no radica solo en el entorno físico-natural (el aspecto 

geográfico) sino en las entidades históricas; y que es el factor  del tiempo: la 

reinterpretación del pasado, con una aplicación al presente y una visión al futuro, esto 

es finalmente lo que Arai denominó como “brújula magnética”127  

                                                   
125 Porqué Vasconselos no contempla en su integración latinoamericana a los países de origen Sajón, 
como Usa o Canadá. 
126 Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA,  México2001 pp. 2-3 
127 “La brújula magnética se traduce en visiones de perspectivas enfocadas hacia el pasado y hacia el 
porvenir, partir del presente. 
(…) tiempo y espacio en la arquitectura como proyecciones históricas y geográficas de un núcleo central, 
que es la coincidencia del presente con el aquí.  
(…) Luego entonces los elementos capitales que definen a lo humano tienen que ser aquellos elementos 
cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la entraña histórica 
(…) Entonces el presente viene siendo una valoración del pasado llevada a cabo con un criterio actual, y 
a la vez viene siendo ese presente una creación anticipada del futuro, llevada desde el punto de vista de 
la actualidad.” Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México,  2001 pp. 5-8 
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La reinterpretación basada mediante el uso de la “brújula magnética” es según él, 

la síntesis y la esencia donde radica la creación histórica, su  novedosa propuesta de 

re-creación cultural se debe encontrar completamente alejada del “azar”, de la carga de 

la subjetividad de la “inspiración casual”.  El apoyo de esta tesis, se basa en el 

conocimiento, el reconocimiento y reinterpretación de las experiencias y 

manifestaciones del pasado,  las propias, y  claro esta, de las influencias culturales del 

exterior. Las experiencias del pasado, que vienen denominadas como las “tradiciones” 

son elementos básicos de conocimiento, más, al igual que las influencias externas, no 

pueden ser sujetos ni objetos de copia. Lo que el considera como tradición, tuvo su 

razón de ser en el pasado, en su momento, más no puede ni debe ser reproducido 

literalmente, puesto que las necesidades y “el objetivo de ser” de ya fue. Nuevamente, 

lo toma como parte de una reinterpretación, conocerlo, aceptarlo, apreciarlo y 

recuperarlo, pero con una nueva visión proyectada al futuro. Es decir, una re-creación y 

no una copia. Una reinvención, de nuevos significados, significantes, y 

significaciones.128 

La propuesta de integración americana se propone a sí misma como sumamente 

interesante ya que constantemente se encuentra haciendo hincapié en que es una 

“necesidad” urgente el  que se conjuguen, de una vez por todas,  las experiencias de la 

vida europea y las enseñanzas de la cultura indígena y colonial de América, para crear 

una cultura propia, donde: 

 
“Así pues, la solución de este problema, que a primera vista nos indicaba una 
contradicción inazanjable entre la unidad continental y la dispersión de sus 
partes no unificables, no puede estar más que en la adhesión a una idea 
jerárquica aplicada a esa heterogeneidad inacabable a simple vista bajo un 
denominador común. 
Aquellas zonas o regiones de América más vivaces, mas activas, que han 
mostrado y siguen demostrando al mundo un mayor empuje creador, una 
inquietud insaciable en la búsqueda de nuevos horizontes propios, o sea, de 

                                                   
128 Tradición es la obra realizada y finiquitada de un pueblo en el pasado después de que dicho pueblo se 
hubo decidido por su propia voluntad o por una presión mayor a sus fuerzas, a seguir otros postulados 
distintos a los que uniformaron y guiaron sus pasos en las épocas anteriores Arai, Caminos para una 
arquitectura mexicana , INBA,  México, 2001 pp.24 

Neevia docConverter 5.1



 

CAPITULO CUATRO 

 

 

109 

 

 

 
 
 
 

su verdadero destino, son por derecho, por el derecho que se les concede su 
legitimo afán de autenticidad, los pueblos a los que les corresponde el honor 
de representar a los demás del continente. La jerarquía se establece, según 
nuestro criterio, al distinguir a las naciones activas y esforzadas de las 
naciones pasivas y despreocupadas.”129  
 

La búsqueda de la integración cosmopolita-intercontinental americana se 

encontraría basada principalmente en un sistema de jerarquías,  que aunque es una 

postura polémica y completamente subjetiva, pero es también, una visión sumamente 

original y novedosa para la época. Este sistema de jerarquización descarta desde un 

principio a los países y naciones  que Arai considera, personalmente,  que tendrían 

“poco o nada” que aportar para la configuración de la identidad americana; sometiendo 

a la mayoría de estos estados bajo lo que consideró como la supremacía evidente de 

dos naciones principalmente, que según él,  son las que llevan la batuta en cuanto a 

“riqueza de aportaciones”. Estos dos países, que denominó como naciones activas y 

esforzadas, corresponden a México y Estados Unidos. 

Las formas de vida que, bajo esta propuesta, consideró serían los más 

representativos del “modo de vida del continente”.  

Es a partir de este momento donde el postulado de la  integración “americana” 

encontramos la conjunción inseparable de la estética con la técnica.   Arai, indicó que la 

contribución de EUA  vendría otorgado a la integración americana sería  de carácter de 

avance técnico-tecnológico y poder económico, y que el aporte de México 

correspondería a la constitución plástica artística, emotiva, social, moral y cultural.130 

Traducido y aplicado a lenguaje teórico y arquitectónico, correspondería llevar la batuta 

EUA, en cuanto al conocimiento pragmático, científico y exacto de la ciencia, es decir,  

a la parte estructural y las técnicas constructivas; y, a la conformación de la distribución 

                                                   
129 Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, 2001, México p. 13 
130 De Modo que México y estados unidos representan respectivamente, a los dos modos más 
característicos de vivir en América. En efecto, estado Unidos esta desarrollando el maquinismo europeo 
más allá de los límites previstos por éste, y México, por medio de su mestizaje racial y anímico, va 
llevando a cabo la unificación de las clases sociales polarizadas que recibió como herencia del coloniaje 
español; tarea esta última de honda significación moral y social. Arai, Caminos para una arquitectura 
mexicana , INBA, México, 2001 p. 13 
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de las soluciones internas, psicológicas y emocionales, es decir, la parte estética y 

plástica,  sería otorgada a México. Básicamente la composición del Cuerpo y  del Alma 

Americanos sería lo que Arai denominó y definió como: Objetivismo y Subjetivismo 

arquitectónico.131 

La constitución emotiva, plástica y estética de la propuesta de Arai, basado en el 

concepto de la “brújula magnética” tiene una mirada puesta hacia un pasado específico, 

que no es el colonial (en contraposición a Federico Mariscal que ve en esta época la 

formación de lo mexicano). El periodo Virreinal en la postura de Arai, es lo que  

consideró  como una “etapa de transición” entre el México antiguo: tradicional y puro y, 

el México actual: moderno, cosmopolita o Inter.-nacional132, para promover y crear a su 

vez, un México-América del futuro. Aquí radica la intención del Hito. Es el  momento de 

la creación, del punto de partida. 

La búsqueda  y el eslabón para  la tradición mexicana, entonces, estuvieron 

enfocados hacia el pasado indígena, principalmente hacia la cultura maya133, donde la 

fascinación de Arai por el arte precolombino, surge desde su participación a la 1ª 

expedición formal apoyada por el gobierno, hacia  las ruinas recién “descubiertas” de 

Bonampak. Arai fue invitado a participar, porque además de haber residido en Chiapas, 

encargado del proyecto de la construcción masiva de escuelas, por su dedicación, 

calidad de trazo y seriedad fue invitado como experto y estuvo encargado de realizar 

todos los levantamientos arquitectónicos de los templetes en el sitio, además de la 

                                                   
131 El objetivismo arquitectónico, por su parte, tiene la virtud de apuntar hacia la construcción de la obra, 
mientras que el subjetivismo es dueño de una cualidad no menos valiosa como es la de servir a 
menesteres humildes del hombre, aun cuando ambas tendencias tengan siempre puestos sus pies sobre 
la base sólida de la integración artística 
Arai, La Raíz humana de la distribución arquitectónica , México, 1950. p.29 
132 la época actual es para la historia de México la época de la nacionalidad Mexicana, y aun cuando el 
mundo contemporáneo proclama las normas jurídicas de convivencia internacional, estos principios 
cosmopolitas de reciente formación no son incompatibles, no se oponen a los de la época inmediata 
anterior de las nacionalidades, sino que se coordinan perfectamente entre sí como lo indica claramente el 
término “Inter.-nacional” que significa cooperación general entre las distintas naciones particulares del 
globo. Arai, Caminos para una arquitectura mexicana , INBA, México, 2001 p.27 
133 “la cultura maya…representa la cumbre más alta de todo lo producido en el continente americano 
antes de la llegada del hombre blanco: arte sólido pero refinado, en donde la severidad se confunde con 
la elegancia y ésta con la expresión de sensualidad de las formas plásticas”.Arai, Caminos para una 
arquitectura mexicana , INBA, 2001 p. 30 
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creación de mapas de acceso a través de la selva. Arai se sintió maravillado por las 

estructuras y las edificaciones mayas, realizó una serie de estudios donde trata de la 

evolución de las formas plásticas de los templos, de las trazas urbanas de los centros 

ceremoniales, de la distribución de los elementos compositivos del conjunto,134 sobre 

las técnicas y procedimientos de construcción y la utilización y manejo de materiales y 

acabados.  

Al profundizar en estos estudios, no solo se siente emocionado, sino que 

encuentra el eslabón perdido que buscaba desde hacía tiempo y que será el principio 

generador de donde se fundaría el postulado de la integración americana, 

reinterpretada, hacia su propuesta teórica de la conformación de “la nueva arquitectura 

mexicana”. La conjunción de sus estudios académicos que pugnaban por el racional-

funcionalismo, sus ideales e ideologías  socialistas, la necesidad de una estética 

renovada y moderna, serían una realidad plástica que se vería plasmada, 

integralmente, en su obra arquitectónica más reconocida: los frontones de Ciudad 

Universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
134 Arai, Viaje a las ruinas de Bonampak , INBA, México, 1960. Viaje por lo demás lleno de obstáculos y 
con un final trágico, como detalla en sus cartas personales al final del libro publicado postmortem. 
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4.1.2 La integración plástica del Funcionalismo Reg ional: Los Frontones en 

Ciudad Universitaria 

     

 

 

El complejo de los frontones, se encuentra 

dentro del conjunto principal ideado por Mario Pani y 

Enrique del Moral, en la parte destinada a la zona 

deportiva y entretenimiento del complejo de Ciudad 

Universitaria. La ubicación de los 6 volúmenes 

principales de los frontones (4 para front-tenis, una 

“Una urbe sólo era tal conjunto en sentido virtual, del cual 

sólo interesaba a la multitud aquella parte que le tocaba 

entrar en funciones ese día; o lo que es lo mismo, su 

conjunto era como un poliedro cuyas caras no pueden ser 

vistas todas juntas simultáneamente, por un solo 

espectador, ya que para lograrlo únicamente puede 

hacerse contemplando cada cara una a una, a medida que 

se va haciendo girar a la figura que las contiene”  

Alberto Arai 

Viaje a las Ruinas de Bonampak 
Artículo y fotografía publicados en Arquitectura-México  
No. 39 dedicado a CU. Sep 1952 
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para pelota a mano, y la chistera) fungen como remate visual y límite de la zona 

deportiva. Estos volúmenes están construidos de manera independiente unos de otros, 

donde la chistera, único volumen cerrado y el frontón para pelota a mano135 forman una 

plaza, a modo de vestibulación, y los front-tenis están dispuestos en forma diagonal al 

eje de composición que sigue la curva del terreno.  

Todos los volúmenes se presentan como sólidos y macizos, utilizando la piedra 

volcánica de la zona, producto de las excavaciones. Colocadas en forma de taludes 

piramidales con una inclinación respetando el ángulo de inclinación natural de la piedra, 

más anchos en la base y aligerándose en la parte superior. Estas formas piramidales 

truncadas y macizas son una clara referencia a la disposición de los taludes 

precolombinos, de manera estilizada, abstracta136  y reinterpretada.  

El volumen principal, de la Chistera137, es una 

estructura piramidal maciza con unas escalinatas al 

frente, separadas del volumen, que conducen a u 

pasillo interior que funge como vestíbulo y conduce 

a la zona de gradería, también en piedra. La 

combinación de elementos estructurales internos 

en concreto, las losas, los sistemas de ventilación, 

así como la distribución de los espacios internos, 

dividido en la zona de graderías, baños públicos  y 

baños para los atletas, zona de administración y bodegas, denotan en el interior la 

                                                   
135 Ahora modificado, se utiliza en la actualidad como gimnasio de pesas. 
136 La interpretación del arte abstracto tiene un fundamento teórico compartido con Mauricio Gómez 
Mayorga, donde él mismo dice que: “Entonces creímos descubrir, en compañía de Alberto T. Arai, el arte 
abstracto, y formulamos una teoría en términos de música. Decíamos entonces, y, lo cito  ahora en 
refrendo de aquella convicción, que el copiar, reproducir o imitar formas en pintura y escultura no tenía un 
sentido intrínsecamente artístico: que la reproducción fiel del modelo no pertenecía al mundo de la 
creación (mucho menos aún, por supuesto, la anécdota o el "mensaje"). Entonces, el arte se nos 
presentaba como el modelo supremo, la música; como la creación ex nihilo de formas bellas por si; 
significativas y expresivas por si; dotadas de una intrínseca vigencia artística, dentro del marco de 
posibilidades impuesto por las limitaciones del cuadro o de la escultura. Caíamos, si, en un hedonismo y 
en un formalismo, pero ¿hay arte sin forma? ¿y no es la forma el vehiculo de expresión de cualquier 
idea?” Gómez, Sobre la Libertad de Creación , Arquitectura México, num. 45, pp. 38-45, México, 1954 
137 Ligeramente modificado en su interior, puesto que hoy en día es una cancha de basketball 
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intención racional funcionalista del diseño. El exterior es una clara referencia a un 

basamento piramidal prehispánico.  

 

“...en el más antiguo arte maya las expresiones de severidad 
corresponden indudablemente a las formas de la arquitectura o arte mayor; 
las expresiones orgánicas reposadas corresponden a las formas de bulto de 
la escultura: y las expresiones dinámicas de la vida corresponden a las 
figuras planas de la pintura. Este principio coordinador de las artes es 
riguroso, o sea, que no permite la intromisión de expresiones propias de un 
determinado arte en ele territorio del otro.”  (Arai: 1960) 

 
La cita anterior sirve como una referencia y confirmación de la postura teórica de 

Arai, donde denota claramente la intención de la reinterpretación que se menciona 

anteriormente. Podemos observar que al separar las escaleras frontales del volumen 

principal,  jerarquiza los accesos y otorga  unas notas de movimiento y plasticidad a la 

fachada, a modo de esculturas, aligerando así la pesantez de la misma.  La sensación 

de continuidad de los muros, también corresponde a una intención formal de inspiración  

técnica “maya”138 que, además, al separar las escalinatas y aligerar curvando 

ligeramente la fachada,  hace alarde tecnológico del tratamiento de la piedra, un 

ejemplo práctico de cómo  proponía lograr  la integración plástica y  la técnica.  Cabe 

mencionar que los interiores, a pesar de haber sufrido ligeras modificaciones, por las 

características propias del material local son frescos, y el contraste visual entre los 

muros de piedra aparentes, que dan la sensación de ser continuos y los demás 

materiales, es sumamente agradable.  

                                                   
138 Arai, La arquitectura de Bonampak , INBA, México, 1960. pp. 127. “Este pormenor técnico, que hoy 
se emplea con frecuencia en la museografía moderna, nos da derecho a hablar de que la arquitectura 
maya es una arquitectura mural. En ella no existen techumbres horizontales, pues está formado su 
interior por muro paramentos verticales y oblicuos” 
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Cabe destacar también el especial cuidado que tienen los sistemas de ventilación 

naturales, donde se denota el diseño de las persianas y el armado de los perfiles en 

sito.139 La re-creación de un objeto formal, como proponía Arai, se realiza en el 

momento que a una estructura piramidal, que tenía un uso, una connotación y una 

función distintas (puesto que su uso era como basamentos de otras estructuras que 

coronaban la pirámide) se le otorga una función interna, dejando la forma exterior como 

una piel de piedra que cubre una estructura moderna, con un efecto plástico imponente 

e innovador. 

La apreciación de los frontones hoy en día, se da de manera conjunta y no 

aislada, conservando de esta manera la intacta la configuración impuesta por Arai. La 

visión de conjunto, es decir, la percepción de manera global y no individual, 

corresponde a la significación otorgada de ser parte integral de un conjunto mayor, 

urbano, que a modo de reinterpretación de las enseñanzas del pasado, la cultura maya 

y sus centros urbanos, o se pueden comprender y apreciar si no y solo en conjunto (con 

respecto a todo el grupo de los frontones), y como parte integral y complementario a 

todos los demás edificios de Ciudad Universitaria.  Al ser  plásticamente distinto, junto 

con el estadio olímpico, completamente diferentes son un coronamiento perfecto de  

ésta.   Al ser el ejemplo más significativo de la obra Arai, donde, se ven plasmados 

todos sus postulados e intenciones, sus ideales sociales, culturales y filosóficos. Al 

recibir C.U. el nombramiento hace unos pocos años como Patrimonio de la Humanidad 

por parte de la UNESCO, garantiza de cierta manera el cuidado, la preservación y la 

restauración de los frontones. Aunque el uso específico, el significado, otorgado en un 

principio muto ligeramente por cuestiones logísticas, es esencia se conservó la función 

de albergar un espacio dedicado a la práctica deportiva, por lo que ésta modificación no 

afecto el significante, mas que de manera superficial: aplanando dos muros laterales y 

colocando duela en el pavimento destinado a la cancha de basket ball.   
                                                   
139 Esta característica, que a manera de acotación personal es la que utilizo para ubicar un espacio 
arquitectónico en el tiempo, por lo general me da diversas lecturas, la primera y la más importante es el 
cuidado en el diseño y el funcionamiento de éstos, ya que no existían los perfiles prefabricados, ni las 
manijas ni los sistemas de herrajes que hay hoy en día. Y la segunda lectura corresponde al ingenio y a 
la inventiva para solucionar cuestiones de funcionamiento, estética e integración al resto del conjunto. 
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Es un hecho de que esta propuesta como tendencia pudo ser el “verdadero” Hito 

que se perseguía desde hacía décadas, consecuencia de un largo proceso de 

meditación, estudios y reflexiones por parte de Arai, quien además trató de no “dejar 

cabos sueltos” que pudieran hacer tambalear su postulado y fuera blanco de críticas y 

mofas (como sucedió a Manuel Amábilis).  El respeto y la admiración  del gremio hacia 

la seriedad y la calidad de las propuestas de Arai, denotaron la intención clara  de 

apoyar  y crear la escuela que debía seguir  la arquitectura mexicana de la década de 

los 50, sobre todo hablando de la identidad estética y la plástica. Sin embargo, es un 

hecho de que manifestara poco y  solo diera algunos frutos aislados posteriormente 

dentro de la arquitectura mexicana, tal vez la muerte prematura del maestro Arai, los 

conflictos de intereses personales ante la novedad y la originalidad de la propuesta en 

esta expresión plástica “nuevo”, influyeran de manera directa  a las causas por las que 

no fueron retomados como un lenguaje posteriormente, y esto aunado también a la 

percepción distorsionada de estos objetos arquitectónicos. 

Si se analizan formalmente los volúmenes 

propuestos por Arai, sin tener conocimiento 

previo del profundo análisis teórico que 

fundamenta su propuesta, a simple vista son 

representaciones estilizadas de ruinas 

prehispánicas. Emulan entonces los restos de una civilización, gloriosa, si, pero perdida 

y destruida. De la cual permanecen algunos vestigios arqueológicos y de los cuales, 

aun hoy en día, no tenemos una conciencia clara y exacta de sus usos, funciones y 

relaciones espacio-hombre. Carecemos del significado, el significante y la significación 

primeros y originales. 

Este es un error muy similar en el que cayó Manuel Amábilis. Ambos, con sus 

diferencias interpretativas claro está, fundaron sus propuestas estéticas en restos 

arqueológicos. La arqueología se basa en la interpretación de los vestigios y las ruinas, 

pero también a su vez, al ser una interpretación tiene un margen de error considerable 

ya que puede caer fácilmente en la especulación, es decir, no es una verdad absoluta. 
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Cabe destacar que dentro de los procesos de la creación de los Imaginarios Urbanos, 

básicos en nuestro análisis sobre la invención y la creación de los hitos, mitos y 

símbolos de carácter arquitectónico, tiene que prevalecer una constante, que es la 

“memoria”. La memoria colectiva con respecto al recuerdo de los espacios 

arquitectónicos de  aparente  e inspiración influencia indigenista, carece de la memoria, 

las codificaciones intrínsecas de sí misma se perdieron, están incompletos o son 

invenciones. Ésta fue destruida casi en su totalidad con la conquista española, y la base 

de sus significados, significantes y significaciones son por lo tanto de la reconfiguración 

de la percepción de las ruinas  en sí.  

Cabe señalar también, que las tendencias  de corte nacionalista que buscaban 

reivindicar y recuperar un pasado glorioso140, tienen una continuidad con ese pasado, 

ya que no solo se conservaron los restos arqueológicos, sino, mucho más importante 

documentos escritos, recuperados, reinterpretados (y hasta cierto modo manipulados) y 

traducidos en el medioevo europeo.141 Por lo tanto, se puede suponer, que al carecer 

de estos documentos dentro de la cultura prehispánica, solo se pueda dar una 

reinterpretación y reintegración de carácter meramente formal que está entonces 

conformada principalmente en la percepción inmediata de los restos monumentales de 

una civilización desaparecida, y de ahí, que los conceptos formales de la composición y 

la estética sujetos a la emulación sean los más inmediatos y perceptibles: masa, 

frontalidad, ejes compositivos y  materiales constitutivos. 

La reconstrucción a partir de una ruina, de la cual se sabe muy poco o nada, de 

una cultura casi totalmente aniquilada, y cuyas lecturas, en ese momento histórico, se 

                                                   
140 Como por ejemplo todo el movimiento moderno de la arquitectura, mal catalogado como Estilo Littorio, 
de la época del Fascismo en Italia 
141 Como es el caso de los Diez Libros de la Arquitectura , de Vitruvio. Dicho documento da una serie de 
especificaciones técnicas sobre los templos, edificios, fortalezas y construcciones en general. Lo cual 
permite una reconstrucción, basándose en estas descripciones, bastante cercanas a lo que fueron estos 
espacios arquitectónicos. Estas especificaciones, se encuentran además ampliadas sobre los usos, 
significados y destinos de las construcciones; sin embargo, cabe destacar, que las descripciones sobre 
los templos de culto religioso, se limitan a especificaciones técnicas y proporciones, más carecen de toda 
la parte simbólica y de significados, mismos que si poseen los de carácter público y administrativo. Esta 
“omisión” se pudiera interpretar, posiblemente, como una manipulación por parte de la Iglesia católica, al 
ser los escribanos parte de las órdenes y encargados de las traducciones, que sufrieran una especie de 
censura, para evitar, tal vez el renacimiento de cultos “paganos”, de la antigua Roma. 
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acercaban más a lo fantástico y romántico, por lo tanto fue una base que tuvo pocos 

seguidores, aunque si  promoción y mediana aceptación dentro de los medios y círculos 

intelectuales. 

Existieron por supuesto críticas hacia algunos edificios de la Ciudad Universitaria, 

principalmente hacia el Estadio, los Frontones y la Biblioteca. ¿Se podría tal vez pensar 

que éstas fueron principalmente por cuestiones personales (no estar dentro del selecto 

equipo elegido de arquitectos) o porqué realmente se rechazaban estas tres obras, por 

ser de cierta manera, las más originales? Algunos años después de la muerte 

prematura de Arai, su amigo Mauricio Mayorga, escribiría algunas frases poco 

condescendientes en la Revista Artes México, número monográfico dedicado a la 

arquitectura contemporánea mexicana de finales de los años 50 (la ya tan anhelada 

modernidad, había finalmente besado el suelo mexicano y se proclamaba victorioso el 

funcionalismo sobre los “ensayos arquitectónicos” de las décadas anteriores): 

“Arai era un pensador extraordinariamente serio y profundo; pero 
desgraciadamente para su doctrina y para su memoria, sucumbió al 
poderoso influjo de Lazo y sus amigos, y produjo unos edificios que son la 
negación tanto de la arquitectura moderna como de la prehispánica: edificios 
huecos que aparentan ser macizos; pirámides frustradas como pirámides 
(por que aparentan serlo y no lo son) y frontones frustrados como frontones, 
ya que no cumplen con las condiciones impuestas por el programa. Y el 
pormenor de esta crítica se lo dejamos, no a los turistas, ni a los críticos de 
arte, por supuesto, sino a cualquiera que haya jugado frontón en ellos.”142 

 

                                                   
142 Gómez, La arquitectura contemporánea en México, Artes de México No. 36, 1961, pp. 9 
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4.2  Diego Rivera, Juan O’ Gorman y el Museo Anahua calli 
 
 

 Fachadas e interiores de la Chistera, y Frontones para 
front-tenis. Fotografías actuales. 
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“la arquitectura es un arte que se trabaja con formas y color en volumen, es decir, un arte 
plástico más completo y más complejo” 

Diego Rivera 

 

“A mi modo de ver estas dos 
construcciones que ha levantado Diego 
Rivera con sus propios recursos, tienen 
además de belleza, la importancia de 
reivindicar el verdadero valor de la 
arquitectura como arte plástico y 
demostrar la dirección que debe seguir en 
el futuro la arquitectura verdaderamente 
regional y por lo tanto verdaderamente 
mexicana.”143 

Juan O’ Gorman 

 
La investigación realizada por el 

Dr. Rafael López Rangel144, sobre la 

faceta de Diego Rivera y su incursión 

dentro del campo de la arquitectura, es de referencia obligada y hace un análisis 

completo y rico sobre el artista plástico, por lo que más que un recuento un intento de 

reconstruir una teoría arquitectónica particular sobre Diego Rivera, me parece más 

oportuno centrar las reflexiones en torno al museo del Anahuacalli. La hipótesis se 

centra básicamente en la creación de este objeto arquitectónico desde sus condiciones 

mismas como un símbolo, un objeto abstracto que hace referencia y representa a otro.  

 

 

El Dr. Rangel, hace una primera reflexión en torno al Anahuacalli: 

                                                   
143 O’ Gorman Juan, Diego Rivera Arquitecto , Cuadernos de arquitectura No. 14, Cuadernos de Bellas 
Artes, México D.F. 1969, pp. LXXII. La otra construcción a la que se hace referencia es la ampliación de 
la casa de Frida Kahlo en Coyoacán. 
144 Rafael López Rangel, Diego Rivera y la arquitectura mexicana , Secretaría de Educación Pública, 
México D.F. 1986. (Versión en Internet : http://www.rafaellopezrangel.com/nuevolibrolinea.htm) 
Además de que el corpus de los documentos anexos en dicha investigación, son, a mi parecer una 
herramienta básica para comprender la propuesta teórica del pintor. 
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“ SI BIEN El ANAHUACALLI, “Casa sobre tierra entre dos mares”, (1944-
1957-1964) no puede ser considerado como un paradigma de la arquitectura 
contemporánea de museos -pensamos que no se trataba de hacer tal cosa-, 
ni tampoco como una propuesta de prototipo de edificio repetible, de 
producción masivo -mucho menos como tal-; representa un temerario grito de 
protesta contra el funcionalismo mercantil, desnacionacilizante y 
deshumanizado. El Anahuacalli es, en el sentido de Aldo Rossi, un 
monumento, un elemento primario que intento, abruptamente -y es por ello 
que no logra totalmente su cometido- rescatar una memoria colectiva perdida 
en la bruma de los siglos.”    Rangel: 34 
 
De esta primera reflexión,  se nos muestra la interpretación que hace el Dr. Rangel 

sobre el edificio, con una primera aproximación a un carácter simbólico con un mensaje 

“oculto”, que según él, y dentro de las intenciones de Diego Rivera son un acto de 

protesta más que de propuesta, en cuanto a su referencia a su carácter monumental, 

puede interpretarse posiblemente en cuanto a su masa y su proporción, dada misma 

por la característica de los materiales pétreos utilizados, que, pudiera ser, según la 

visión de Rangel, justamente la base en contra de funcionalismo que promulgaba la 

ligereza y la transparencia, y la “internacionalización” de la arquitectura, como una 

amenaza.  

Sin embargo, considero que más que una protesta, es una respuesta plástica, que 

retoma los principios teóricos y los fundamentos plasmados unos años antes por el 

arquitecto Arai. Si bien, Rangel no toma en cuenta dicha consideración, sobre la cual 

creo que la influencia fue de Arai hacia Rivera, y no al contrario, como parece apoyar en 

su investigación145, en la publicación Cuadernos de Arquitectura, de 1969146, existe una 

frase emblemática, a mi parecer, y que es la liga y la confirmación de la 

retroalimentación entre ambos, con la cual Diego Rivera inicia la serie de conferencias: 

 
 

                                                   
145 “Como es sabido, este procedimiento, junto al de los mosaicos policromos de piedra natural colocados 
sobre otros elementos arquitectónicos, fue utilizado a partir de aquí, en un buen número de propuestas de 
integración plástica.” Ídem : 35 
146 Diego Rivera Arquitecto  Cuadernos de arquitectura No. 14, Cuadernos de Bellas Artes, México D.F. 
1969. 
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“TODO L0 QUE El MAESTRO Arai ha dicho para mi, lo recibo y lo 
retransmito al pueblo porque es de él; por eso tiene importancia el asunto 
que se ha servido darme para la conferencia de esta noche: “La huella de la 
Historia y de la Geografía en la Arquitectura de México.”147 

 

Otra referencia directa a la influencia y admiración que sentía Diego Rivera por las 

propuestas de Arai, en específico, la encontramos en la conferencia sumamente crítica 

e irónica que hizo sobre la construcción de la Ciudad Universitaria, donde uno a uno de 

los edificios y de los arquitectos que participaron en su proyección empezando por Pani, 

fueron “pasados por armas”: acusados de malinterpretar y copiar los postulados de Le 

Corbusier y sosteniendo que, además, solo 3 edificios de todo el conjunto, eran “dignos” 

representantes de una arquitectura nacional representativa, que coincidiendo con el 

mismo Le Corbusier y con el maestro Frank Lloyd Wright correspondían a su vez a los 

más criticados por los mismos colegas: la biblioteca, el estadio y los frontones. Con este 

comentario además de salvar a Arai de sus críticas, junto con éste último perdona de 

sus ataques a O’Gorman  y a Pérez Palacios sobre los cuales es más prodigioso y 

hasta muestra admiración: 148 

“Ahora llegamos a algo que conserva la huella histórica funcional: puesto 
que es un frontón y puesto que el deporte es absolutamente necesario 
para el desarrollo de la juventud. El valle de México está rodeado por 
conos volcánicos y el material es basáltico. Este frontón está construido 
con el basalto de este manto de basalto que es el pedregal y su forma 
está de acuerdo con los conos truncados de los cráteres que, en un 
paisaje de belleza inigualable rodean el lugar en donde están construidos 
esos frontones. De manera que el arquitecto Arai logró la armonía de su 
edificio con el paisaje y la armonía de su función. Naturalmente han sido  
terriblemente criticados por todos los constructores de cajones y 
frontones de cartón: por todos los autores de palacios de la Motorota y 

                                                   
147  Diego Rivera, La Huella de la Historia y de la Geografía en la  A rquitectura Mexicana , Diego 
Rivera Arquitecto, Cuadernos de arquitectura No. 14, Cuadernos de Bellas Artes, México,. 1969. Pág. III 
148 Rivera, Diego La Huella de la Historia y de la Geografía en la  A rquitectura Mexicana 3ª parte , 
Diego Rivera Arquitecto, Cuadernos de arquitectura No. 14, Cuadernos de Bellas Artes, México D.F. 
1969. Pág. L 
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de cines de hoja de lata, de los que tan bellas muestras hay en la Avenida 
de los Insurgentes. No pueden perdonarle que se haya permitido hacer 
arquitectura mexicana, porque la razón del extranjerismo de la 
arquitectura de la burguesía en México es que quiere mantener la 
superioridad colonial sobre la gran mayoría de la población, para continuar 
la explotación de esa gran mayoría en una forma semejante, primero a la 
de los conquistadores, más tarde a la de los conquistadores”. 
 
A lo largo de toda la conferencia, dividida en tres partes, Diego Rivera hizo una 

serie de reflexiones y consideraciones, que no solo retoman y recuerdan las posturas 

de Arai, sino que remarcan y reflejan el pensamiento y las intenciones de éste en  la 

búsqueda de la identidad, una identidad arquitectónica mexicana socialista, propositiva, 

ideal. Como artista plástico que fue, Rivera retoma muchas de estos postulados  y los 

transfiere y los plasma en un objeto,  que tiene la cualidad de ser único e irrepetible, 

como una  pieza escultórica y artística que se representa a sí misma: propone y lleva a 

cabo  el diseño y la construcción, que finalizaría Juan O´Gorman tras la muerte del 

Pintor,  de un museo que albergaría una rica colección de objetos prehispánicos de su 

propiedad y éste espacio es a su vez, una reconfiguración y reinterpretación de una 

ruina prehispánica, destacando sin embargo, y haciendo alarde de elementos 

tecnológicos. Visión que es compartida con Rangel cuando afirma que: 

“Es evidente que Rivera se propuso construir un museo en el que el edificio 
mismo fuera objeto de exhibición… pero aquí se plantea una identificación 
casi unívoca entre los objetos mostrados y el edificio: aquéllos son 
prehispánicos y éste casi lo es.”   Rangel: 34 

 

Ahora bien, haciendo un recorrido por el 

edificio es evidente que éste no se puede 

confundir realmente con las ruinas de un templo 

prehispánico, si se puede, sin embrago recalcar 

que la intención plástica es claramente de 

influencia prehispánica y la utilización del 

lenguaje y la técnica son de Arai. Ni la 
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distribución de los distintos espacios interiores (que como se mencionó si se comprueba 

en los frontones de Arai) ni su función son los de ser un basamento. Este espacio, al 

igual que el frontón cerrado, tiene una serie de recorridos internos, más laberínticos en 

este caso, dado el carácter escenográfico que se le confiere de por si  a la cualidad de 

museo. La influencia y la inspiración son evidentes, sin embargo, el tratamiento de los 

volúmenes, pareciera ser similar, dado solo por la característica misma del material 

prevalente: la piedra. Además de que el tratamiento volumétrico del museo, y la carga 

dramática que le confiere el misticismo interior, permite hacer alarde mucho más directo 

del mencionado “muro paramento” de inspiración maya, comentado y analizado por Arai 

en Bonampak.  Esta característica peculiar de la no delimitación del muro con la losa es 

tal vez la que le confiere su pesadez sensorial, y al mismo tiempo, marca los límites 

visuales en su percepción, dando la sensación de envoltorio y esto es simplemente 

debido a sus condiciones de funcionamiento estructural. Para tratar de aligerar ésta, y 

engañar al ojo:  

 
“Diego Rivera inventó un procedimiento muy 
económico para obtener efectos plásticos de materia 
y forma, que consiste en hacer mosaicos de piedras 
de colores en las losas de concreto armado, 
colocando sobre la cimbra las piedras del mosaico 
para colar después el concreto, fijando de esta 
manera a la losa, en forma permanente, que forman 
los mosaicos”149  

 
Por lo tanto, podemos encontrar los puntos 

análogos de comparación entre los frontones y el museo, 

en cuanto a que la intención de ambos autores es la de 

ejemplificar sus posturas teóricas, con influencias y 

retroalimentaciones en ambas partes: Diego Rivera le confiere una búsqueda estética 

un poco mas arriesgada,  mientras Arai parece trabajar más sobre la parte técnica de la 
                                                   
149 O’ Gorman Juan, Diego Rivera Arquitecto , Cuadernos de arquitectura No. 14, Cuadernos de Bellas 
Artes, México D.F. 1969, pp. LXXI. Este procedimiento sería aplicado posteriormente por O’Gorman en la 
Biblioteca Nacional, mismo que según Carlos González Lobo es autoría del arquitecto. González Lobo 
Carlos, Guía O’Gorman , Arquime RM, 2008, México, pp. 61 
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estética y la búsqueda de la integración a un conjunto mucho mayor, una cuestión de 

jerarquías en las que a los frontones les toca someterse y dadas sus funciones 

“secundarias” también debe ser mucho más discreta su presencia. El museo por su 

lado, se encuentra construido en una de las cumbres del pedregal, ahora 

completamente urbanizado y poblado, pero en ese entonces es fácil imaginarlo como 

un monolito solitario en una de las cúspides más altas enmarcado por la cordillera 

montañosa del Cerro del Ajusco, con el cual mantenía un diálogo.   Al fin y al cabo, son 

dos interpretaciones semejantes, con dos perspectivas símiles más no idénticas: la del 

arquitecto y la del artista plástico. De ahí, es entonces que la primera aproximación y 

percepción inmediatas hagan suponer y confirmar la hermandad y la raíz común. 

Es con estas frases que a continuación aparecen, que el arq. Arai hace un 

resumen de los significados, el significante y la significación conferidos al museo 

Anahuacalli: 

“…cuando proyectó su imponente Anahuacalli, ni lo hizo como 
reproducción fiel de ningún monumento arquitectónico conocido, de los 
tantos que nos legaron nuestros más remotos antepasados, como si fuera 
una réplica o una reconstrucción de ellos, sino que intencionalmente combinó 
los elementos constructivos y decorativos más o menos fieles o modificados, 
dentro de su propósito especial de levantar un edificio nuevo que le sirviera 
de protección y asiento a su extraordinaria colección de figuras escultóricas 
de diversas culturas prehispánicas, por cierto de gran valor arqueológico y 
artístico, cambiando así la función que dichos elementos desempeñaron en 
otra época con la finalidad de una obra contemporánea y su composición”150 

 

Sin embargo, es a partir de las diferencias entre 

ambos espacios, donde podemos encontrar el punto de 

quiebre que sostiene la hipótesis sobre la cual se basan 

los ejemplos de manera individual. Mientras que con 

Arai, sostenemos que la intención fue la de marcar un 

posible camino a seguir, esto es, la de ser un hito 

                                                   
150 Arai, Diego Rivera y la Arquitectura Indígena Antigua , Arquitectura México No. 66, junio 1959. pp. 
62. Este probablemente fue uno de los últimos artículos escritos por Arai, ya que falleció el mes de mayo 
de 1959. 
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arquitectónico, con el Anahuacalli podemos observar un punto de llegada, una 

reinterpretación y creación de un objeto con tal carga simbólica, que no puede ser ni 

reproducido, ni copiado, ni siquiera servir como fuente de inspiración. No es una visión 

como un callejón sin salida, sin embargo, considero que en el ejemplo del Anahuacalli, 

esta interpretación se agotó a sí misma: es un juego de espejos que se repite al infinito, 

ya que el objeto representado alberga en sus entrañas a sí mismo. 

Dejando de lado la función de los edificios, ya que son más que evidentes que 

estas características son dadas ya que por sus actividades presentan soluciones 

distintas, se busca solo concentrarse en el aspecto formal de ambas obras, y destacar 

sus diferencias. 

En primer lugar, los Frontones de Arai, más apegados a un concepto 

prehispánico de  varios volúmenes sueltos a lo largo de un eje compositivo, 

conformando una serie de plazas y que rematan sobre un elemento regidor principal, el 

Anahuacalli, se muestra a sí mismo como único elemento regidor y compositivo, 

aislado, y por lo más mucho más importante  en la explanada que lo rodea. Se pudiera 

suponer, que el paisaje rocoso y el remate de las montañas jugaran algún papel, pero 

como si fuera entre brumas, dentro de esta composición. 

En segundo lugar, el edificio principal de los frontones, se levanta sobre una imponente 

escalinata, remarcando el acceso principal con los pasamanos que emulan serpientes 

emplumadas estilizadas. El Anahuacalli, sin embargo está anclado a la tierra, el acceso 

principal parece ambiguo o parecieran  ser varios.  

Es en la comparación de las fachadas, donde radica principalmente la diferencia, 

que se puede  traducir, tal vez, en la base de la inspiración y la ornamentación. La 

fachada de la chistera, es a mi 

parecer, una síntesis  y una 

reinterpretación de las ruinas 

prehispánicas, principalmente del 

centro de la República.  
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Esta síntesis es en sí una búsqueda formal, lo más limpia posible, acorde con el 

postulado del racionalismo radical, y cuya estética radica principalmente en las 

características propias de la piedra. La fachada del Anahuacalli, nos remite sí, a una 

raíz de inspiración prehispánica, pero distinta: los diferentes cuerpos que la componen, 

cambian los sentidos de los taludes, creando en la base una especie de faldón, para 

proseguir de manera recta en un segundo cuerpo y rematar con un coronamiento 

piramidal, que recuerdan más a la arquitectura maya, como los arcos de Kabah, y con 

una serie de nichos adosados, como en el templo de la monjas en Chichenitzá. Por las 

fachadas posteriores, además hay elementos escultóricos adosados a la estructura, que 

son meramente ornamentales, que emulan mascarones. Es en este punto, tal vez, 

donde  se  crea un punto de analogía con la obra de Amábilis, donde sólo son los 

elementos de ornamentación los que conforman el discurso, y que juegan el papel 

principal dentro de la percepción plástica de éstos espacios. 
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CAPITULO 5 
.  

El principio generador en la búsqueda 
de la Identidad Mexicana  
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“Las líneas y las proporciones en el papel no tienen ningún valor: todo lo que ha de 
hacer tiene que ver con espacios de luz y de oscuridad; su tarea es ver que una sea 
bastante amplia y audaz para que no se la trague el crepúsculo y, la otra, lo 
bastante profunda para que no se seque como un estanque somero con el sol del 
mediodía.” 

John Ruskin 

 Las siete lámparas de la arquitectura: La lámpara del poder 
 

5.1 La Otra cara del imaginario de la modernidad. F ederico Mariscal   

 

El arquitecto Federico Mariscal, cuya obra y postura teórica se encuentra 

plasmadas, atinada pero brevemente, en el libro de Ramón Vargas Salguero151 

merecería un estudio y un análisis mucho más profundo, ya que, en él se encuentran a 

mi parecer, algunas de las semillas conceptuales más importantes que fructificarían, 

algunas décadas después, en la conformación del pensamiento teórico y del lenguaje 

arquitectónico del “México Moderno” de principios y mediados del siglo XX. Cabe 

puntualizar que siendo maestro y profesor de los más importantes y reconocidos 

teóricos y arquitectos reconocidos mexicanos de principios y mediados del siglo XX, su 

influencia es innegable, ya que negarla sería exactamente igual a declarar que tales 

personajes se formaron “solos” o su primer acercamiento a la arquitectura se dio por 

“ósmosis”. 

 Federico Mariscal, a lo largo de decenas de artículos, conferencias y ponencias, 

libros y estudios especializados,  deja plasmada su postura teórica, fiel reflejo de un 

"pensamiento de época" particular y preciso en el México-posrevolucionario, y por lo 

tanto, pieza clave dentro del marco de la construcción de la “Identidad” que se ha 

trabajado a lo largo de  la presente investigación. Así mismo, al ser propulsor y 

generador de ideas, él mismo se presentaría como un Hito, ya que en su cualidad de 

profesor y educador, generará e iniciará detrás de sí no una sino varias corrientes 

dentro del movimiento moderno en nombre de la Revolución. 

Nació y se formó como profesional durante aquel periodo sumamente complejo, 

singular e importante dentro de la etapa de  la “invención” de la “mexicaneidad”. Estudió 

                                                   
151 Vargas Salguero Ramón, Federico E. Mariscal, Vida y Obra , UNAM, México, 2005. 
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y trabajó siendo muy joven con Adamo Boari152 lo que lo marcaría por muchos años 

como arquitecto, teórico y pensador “ecléctico”,  comenzó a ejercer ya cómo profesional 

independiente y a pesar de su juventud, ingresó como maestro en la Academia de 

Bellas Artes durante los últimos años del Porfiriato.  

Este  primer periodo de su formación arquitectónica, fue influenciado además 

profundamente por las tendencias  estilísticas provenientes de Europa, principalmente 

Francia e Italia,  que se verían reflejadas no solo en su personal visión y concepción de 

sus propuestas teóricas y  arquitectónicas, sino en el lenguaje, verbal y plástico, mismo 

que constantemente se vio plasmado a lo largo de sus postulados y textos de crítica, 

historia y análisis arquitectónico.  Se puede identificar así mismo, un segundo periodo 

de formación profesional que se ve reflejado de manera clara y,  correspondiente 

cronológicamente con dos eventos históricos: esto es, inmediatamente después del 

conflicto armado revolucionario en México y la primera Guerra Mundial en Europa a 

principios de los años 20. Fue donde Mariscal empezó a esbozar los primeros ensayos 

de sus propuestas teóricas que, sin poderse alejar del todo de su formación de finales 

del siglo XIX, coqueteó con la explosión entusiasta generalizada y la fascinación hacia 

la “modernidad” creada por la expansión del territorio de las máquinas, los inventos, los 

nuevos materiales constructivos y la tecnología en general. Con estos avances también 

se encontraron en auge  los ideales utópicos acerca del “futuro” y las “promesas” de un 

mundo mejor y más justo153 que caminaban a su lado. Esa atracción popularizada hacia 

las “nuevas ideas de la modernidad”  se verían traducidas hacia una admiración total 

por la tectónica, esto es, la tecnología más desarrollada aplicada en el campo 

arquitectónico, además de las posibilidades económicas de poder experimentar con el 

cemento armado, lo cual lo colocaron junto con su hermano Nicolás, a la vanguardia en 

                                                   
152 Autor del ahora conocido Hito Urbano: Palacio de Bellas Artes, y sería justamente Mariscal el invitado 
a terminarlo algunas décadas después de terminada la Revolución y hechas las paces, de algún modo, 
con el legado de la época porfiriana. 
153 Ideas que años más tarde se traducirían en los movimientos de fondo e ideales sociales y populares,  
que, como mencionamos anteriormente, los arquitectos de generaciones posteriores, abrazando las ideas 
de mejorar la vida de los habitantes, da un cambio radical a la visión y a la profesión del arquitecto. 
Mariscal no convive con éstas ideas totalmente, ya que su postura será siempre la del “arquitecto noble, 
educado, refinado” perteneciente a las altas esferas de la sociedad burguesa, herencia de la época 
porfiriana, por lo que los temas “sociales” no son tocados en sus escritos, a pesar de estar pujantes y 
latentes dentro del discurso oficial de las políticas del Gobierno, del cual fue portavoz. 
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su tiempo, por sus  atrevidos e innovadores, edificios y construcciones154. Es entre 

estos dos puntos, la tradición conservadora y la novedad de los nuevos sistemas 

constructivos, en donde fluctúan y oscilan las propuestas teóricas de Mariscal y, un 

punto medio, donde convergen  y radica principalmente una búsqueda enfocada a la 

creación y consolidación, enfocado al tema del “arte Arquitectónico Nacional”; discurso 

teórico y propuesta plástica,  que pareciera antojarse, a ratos, contradictorio, más que, 

sin embargo eran muestra de una intención inmediata de ser portador (sino es que el 

inventor) del lenguaje que, a su parecer debería dictar categóricamente el devenir de la 

arquitectura mexicana.  

Mariscal se encontraba frente a frente a una etapa de cambios sociales, políticos, 

culturales, por lo que buscó el modo de sacar ventaja sobre los demás miembros del 

gremio para autoproclamarse como uno de los pioneros.  Aprovechando de su gran 

influencia dentro del mundo político y la disposición de medios económicos, intentó 

imponer y proponer el “punto de partida” de la modernidad mexicana que equilibrara la 

visión del estado revolucionario naciente, la liga con el pasado conservador y el 

surgimiento de las ideas y manifiestos promotores de la modernidad arquitectónica, 

urgencia de un nuevo lenguaje que expresara las bondades de los nuevos materiales y 

las técnicas de construcción.  

Es entonces, teniendo un panorama de diferentes textos escritos por Mariscal 

entre los periodos de 1915 y 1931, principalmente, donde se enfoca el estudio y análisis 

de éste capítulo, ya que además de ser el periodo más fructífero, representa, como dije 

antes, el punto de partida o la “semilla” que se verá reflejada años más tarde 

desparramándose e influenciando definitivamente a los arquitectos que se encontraban 

en ese momento en formación. Cosa innegable es, que las palabras y las enseñanzas 

de Mariscal fueron por las siguientes dos generaciones causa directa o indirecta del 

cambio del discurso y del lenguaje arquitectónico nacional; quien  adoctrinando desde 

el púlpito adecuado para la enseñanza, la Academia de Bellas Artes y, mediante una 

plataforma de alcance masivo dirigido a la burguesía mexicana mediante los artículos 

de divulgación y propaganda en los periódicos de mayor prestigio y divulgación dentro 

                                                   
154 Mariscal, Nuevo sistema de edificios en la capital , Excélsior, 1ª. Sección pp. 10, 24/02/1928 
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de la sociedad culta y preparada155. Lo que es palpable y evidente, es el reflejo en la 

personalidad del maestro  Mariscal de un pensamiento de época: entendida como una 

etapa con una nueva disposición de ideas, ordenes sociales, manifestaciones artísticas, 

cambios en las formas de vida: un paradigma. Por lo que es comprensible que a veces, 

Mariscal  diera la impresión de que  sus convicciones y manifiestos no fueran firmes y, 

hasta semejara una veleta que gira con el viento dictado por las modas: critica, elogia, 

desprecia las diferentes tendencias, estilos e influencias extranjeras y luego, como si 

renegase u olvidase lo que declaró poco antes, da marcha atrás con la misma 

convicción156. Su pensamiento no fue completamente tajante,  ni radical, y a veces da la 

sensación de no estar realmente convencido de sus propias ideas, al contrario de lo que 

se analizó anteriormente con las posturas de Arai, donde no hay dejo de contradicción, 

ya que al final de cuentas, al ser de las generaciones posteriores y alumno de Mariscal, 

ya ha digerido gran parte de este “conflicto” paradigmático del maestro. Amábilis y 

Diego Rivera, a pesar de ser de la misma generación, abrazaron a la ideología 

revolucionaria cada uno otorgándole tintes y manifestaciones distintos. Rivera siempre 

se presentó a si mismo como la facción más radical de la lucha por las causas sociales, 

por lo que rechazó determinantemente cualquier manifestación artística que tuviera una 

referencia al pasado colonial, por ser atribuido a la parte más conservadora de la 

burguesía mexicana157.  Amábilis, quien se encontraba imbuido en una realidad 

provinciana en Mérida, se hallaba de cierta manera lejos de la dinámica de polémicas y 

cambios, razón por la cual pudo desarrollar su “teoría” estética fuera del ruido que 

causaban los vientos de modernidad, la propaganda política y los cambios sociales y 

culturales del momento. Es evidente, sin embargo, como la mutación ideológica en 

Amábilis se dio de manera paulatina: evolucionando de un “burgués”, cuya 

                                                   
155 Que por lo pronto, eran los mexicanos que contaban, el “pueblo” es todavía despreciado como vulgar 
e inculto, las ideas de la Revolución aun no han madurado lo suficiente para voltear hacia éste sector, 
que se convertirá en el estandarte de los logros de los ideales nacionales hasta la década de los 30. 
156 A modo de reflexión persona que parece ilustrar este pensamiento. ¿No sería esta actitud de cuidarse 
siempre la espalda que influenciaría años después al arq. Aburto y lo llevase a pronunciar su frase: “hoy 
reniego de lo que afirmé ayer y mañana renegaré de lo que afirmo hoy”? Frase citada por el Dr. Ramón 
Vargas Salguero en la presentación del libro Vigencia del Pensamiento y Obra de los Arquitectos 
Mexicanos , UNAM, México, 2006. 
157 Que a su vez fue duramente criticado y repudiado por la misma burguesía y el gremio de arquitectos, 
como lo demuestran algunos artículos en el periódico el Excélsior: 20/04/1924, 15/06/1924, 20/07/24. 

Neevia docConverter 5.1



 

CAPITULO CINCO 

 

 

131 

 

 

 

preocupación aparente fuera la estética y la belleza, a un “verdadero hombre de la 

revolución” comprometido con las causas sociales y promotor y voz oficial del 

gobierno158, sin embargo, en cuanto a las cuestiones “plásticas” y arquitectónicas, 

Amábilis se mantuvo en la misma posición constante de inspiración indígena y 

tratamiento y recubrimiento de sus obras arquitectónicas con un fin estético, cosa que lo 

diferencia sustancialmente de Mariscal. 

Probablemente ni el mismo maestro Mariscal fuera conciente de que sus 

cambios de opinión, gustos y postura fueran en sí una búsqueda constante, no solo de 

identidad, sino fue espejo fiel de una época en crisis: un giro de tuerca y el cambio de 

forma de vida, de pensamiento, de concepción de toda una sociedad a escala mundial. 

Es evidente que no podía saber los errores y horrores que producirían el siglo XX, sin 

embargo, en muchos momentos, su gran inteligencia, sensibilidad e intuición lo hacen 

parecer  casi “profético”, con enorme claridad logra individuar los problemas, los vicios, 

los estancamientos del momento histórico y el modo de hacer arquitectura, su crítica en 

este caso, es tajante, mordaz y hasta feroz, y además, hay que reconocer que la 

mayoría de los problemas y vicios del gremio que fueron  por el planteados, son 

además, perfectamente actuales, casi 100 años después. 

La búsqueda del Arte Arquitectónico Nacional, sería el tema constante y la principal 

preocupación que se intuye en todos sus postulados, ya sea de manera directa o 

indirecta, puesto que de manera velada o explícita se hace mención a esta inquietud, a 

esta especie de traba, que el denomina como una aguda decadencia que se manifiesta 

a lo largo de los textos por él escritos159. Situación persistente  que se encontrará 

presente ya  sea desde los estudios de carácter “histórico”, a los manifiestos de 

posturas teóricas hasta los ensayos de crítica directa o de propaganda. ¿Y qué mejor 

lugar, que fungiera como plataforma de ésta, que el periódico de mayor circulación e 

influencia del momento en el país, el Excélsior, que representaba además a la 

burguesía sobreviviente del periodo posrevolucionario y las clases sociales más 

acomodadas  y conservadoras de la época? A esta clase social, es a la cual estuvieron 

                                                   
158 , Manuel Amábilis, Mística de la Revolución Mexicana , Folleto, 1937. 
159 De los cuales se hace una recopilación en los anexos de ésta investigación, algunos de estos artículos 
fueron publicados en el periódico Excélsior entre 1922 y 1926. 
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dirigidos sus artículos, y claro, como éste tiene mucho más alcance popular que el 

restringido mundo de las publicaciones para “arquitectos”, el radio de influencia era 

mucho mayor. Con la excusa de dar a  conocer, las   nuevas obras arquitectónicas 

promovidas por el gobierno y las instituciones oficiales dentro de los programas de 

modernización del país o la creación y urbanización de nuevas colonias en la capital, 

Mariscal encontraba en el poder del estado un aliado y el beneplácito de sus colegas, 

que por ser pocos en número, necesitaban justamente de esta plataforma 

propagandística  para poder restablecer la dignidad culta-aristocrática que caracterizaba 

al gremio160, garantizándose así trabajo;  pero sobre todo, a modo de publicidad velada 

que jugaba el papel de “educar” y promover el uso y los beneficios de los nuevos 

materiales de construcción (el cemento armado, principalmente)161 en nombre de la ya 

mencionada modernidad: higiene (salud), educación, vivienda; los temas 

preponderantes de los ideales de la Revolución. 

Es en el marco de estos puntos principales, el conservadurismo, la modernidad y 

la identidad nacional, donde los textos de Mariscal toman forma que pueden ser 

traducidos y agrupados en grandes temas:  

1.-La conservación y el estudio del “patrimonio arquitectónico”162 (Hito como significado 

y significante) 

2.- La creación del “Estilo” mexicano (Mito como significación) 

3.-La crítica arquitectónica dirigida sobre todo a la “formación de nuevas generaciones 

de estudiantes”163. (La creación del Hito arquitectónico) 

Cabe destacar que en estos argumentos primordiales sobre los cuales gira la 

propuesta teórica del maestro Mariscal, también pudieran parecer contradictorios y no 

siempre se vieron reflejados  en sus propias propuestas arquitectónicas. Pero es aquí, 

                                                   
160 Vargas Salguero Ramón, Federico E. Mariscal, Vida y Obra , UNAM, México 2005, pág. 38. 
161 Al respecto, son interesantes la cantidad de anuncios publicitarios y de propaganda que aparecen en 
el periódico, sobre los beneficios del uso del cemento, del mortero y del concreto armado, recalcando la 
“modernidad”  y la ventaja de éstos sobre otros materiales aún en uso.  
162 Principalmente de la época Virreinal, aunque también  muestra interés en aquellos de la época 
precortesiana, aunque el modo de abordarlos y tratarlos son  totalmente distintos. Mariscal se encarga 
personalmente del estudio, análisis y exaltación de los edificios virreinales, mientras que de las ruinas 
prehispánicas se ocupa solamente mediante la lectura y el estudio de otros autores.  
163 Por que su discurso es siempre en tono de “maestro a alumno”, la enseñanza en Mariscal es una 
vocación innata y el aprendizaje una necesidad. 
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justamente donde radica la importancia y la aportación principal de Mariscal: el “menú” 

de opciones en ese momento era amplio, complejo, ambiguo, desconocido, y sin 

embargo, eran una invitación abierta a la novedad, a la experimentación. Esto es lo que 

aplica Mariscal: ensayar con los nuevos materiales, profundizar y conocer las nuevas 

propuestas y tendencias de otras naciones, y trabajar basándose en el “acierto y error”, 

para formular sus propias experiencias, para transmitirlas principalmente a sus 

alumnos. Tan es así, que sería su figura creadora de las generaciones futuras, que 

gracias a un proceso de digestión de cambios sufridos en primera persona, las que 

marcarían los pasos y el lenguaje arquitectónico de los años venideros, principalmente 

a partir de la década de los 50, donde el discurso de la “identidad” es completamente 

renegado, relegado y borrado de cualquier  posibilidad de manifestación arquitectónica 

“válida”.164 Esto puede ser comprobado en el artículo publicado en el año de 1925, 

siempre en el periódico Excélsior, hace referencia a lo que él llamó las “actividades 

arquitectónicas en México” y que fueron principalmente las áreas de interés o de posible 

aplicación, de sus más interesantes y principales postulados teóricos: 

 
“Las actividades arquitectónicas en México las podríamos clasificar en grupos 
como sigue: las escolares o de enseñanza de la arquitectura, las de propaganda 
y crítica arquitectónica, la de camadería o confraternidad entre los arquitectos y  
Las obras o edificios realizados, que constituyen la finalidad más importante.”165 

 

Es en la primeras dos de estas actividades, la enseñanza y la propaganda, 

donde tuvo principalmente inferencia y ejerció directamente con sus postulados 

teóricos. En la última actividad, el diseño arquitectónico y la construcción, donde se 

vieron plasmadas formalmente dichas propuestas teóricas;  y además, sería en la 

segunda y la tercera actividad, es decir, mediante la crítica arquitectónica y frente a la 

Sociedad de Arquitectos donde se manifestaría y aplicaría su influencia ideológica, 

además de que el mismo gremio y  el  círculo intelectual serían el blanco  directo y 

predilecto para dirigir en contra los ataques de sus críticas.  

                                                   
164 Esta identidad se traduciría años más tarde en las Teorías de Arquitectura  que resultarían imperantes 
en la enseñanza como regionalismo arquitectónico, es decir, una adaptación un tanto maniquea del 
funcionalismo radical con tintes regionalistas ligado al contexto, los materiales, el lugar, el clima etc. 
165 Mariscal, Nuestra arquitectura en 1924 , Excélsior, 4ª. Sección pág. 5-6, 18 de enero de 1925. 
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5.1.2. La Enseñanza de la Arquitectura y la propaga nda ideológica: El Patrimonio 

Arquitectónico y la  conformación de la Identidad. 

 

El Arquitecto Mariscal consagró mucho tiempo y dedicación al estudio minucioso 

y a la clasificación de los edificios erigidos a lo largo de 3 siglos de la dominación 

española en México, así como a los personajes, artistas, pintores, escultores, 

arquitectos e ingenieros, que estuvieron relacionados con la construcción de éstos. El 

haber sido titular de la cátedra de Historia de la Arquitectura Mexicana le confirió cierta 

autoridad y fue considerado como la voz cantante y especialista sobre el tema, lo que le 

permitió realizar una serie de estudios bastante detallados de muchos monumentos, 

edificios, palacetes, iglesias y edificaciones en general (aún sin poseer ningún valor 

particularmente artístico) que se encontraban aun en pie en ese momento. Así mismo 

sus investigaciones también abarcaron otras edificaciones ya no existentes, de los 

cuales se conservaban o vestigios o archivos, principalmente en la Ciudad de México, 

mismos que servirían en los años venideros como un punto de partida para la 

catalogación oficial de bienes y monumentos patrimoniales166.  El resultado de este 

trabajo sería la base de una serie de conferencias que dictaría y culminarían en la 

publicación del libro publicado en 1915: La Patria y la Arquitectura Nacional 167, 

mismo que, sería republicado como artículos individuales varias veces en el periódico 

Excelsior una década después. 

Así pues, en ésta dinámica de análisis e investigación aparentemente inofensiva y 

con fines  “solamente”  educativos, ofreciendo el resultado de la investigación de modo 

descriptivo de edificios, construcciones, plazas y monumentos, así como de 

realizadores y constructores, artistas, ingenieros y arquitectos  directos, Mariscal, dejó 

entrever y por que no decirlo directamente, inició su personal adoctrinamiento de lo que 

el consideraba que “debe ser” la nueva arquitectura mexicana, como expresa en el 

                                                   
166 Mariscal, La Arquitectura en México, Iglesias , Tomo II, Imprenta del Museo Nacional de Historia y 
Etnografía, México 1932.  
167 Al respecto de éste libro, resultado en parte de las conferencias impartidas por Mariscal, en la Casa de 
la Universidad Popular Mexicana,  el Doctor Vargas Salguero narra claramente la participación del 
entonces joven arquitecto junto con Acevedo, en el Ateneo de la Juventud. Ver: Vargas Salguero Ramón, 
Federico E. Mariscal, Vida y Obra , UNAM, México 2005, pág. 20-23. 
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primer artículo suyo que aparece publicado  en la recién inaugurada sección de 

Arquitectura del periódico Excélsior: 168 

“En suma, Tolsá como escultor significa el verdadero principio de la escultura 
sabia en México; pues si nuestros aborígenes fueron hábiles picapedreros y 
lograron la perfecta estilización en el Ocelotl y en las cabezas de serpientes y 
cierta delicadeza en los bajos relieves de Palenque, no llegaron al perfecto 
modelado de la forma humana ni meno en la escultura de bulto redondo. 
Antes de Tolsá se hicieron en la época de la dominación española múltiples 
esculturas y ornatos en retablos y fachadas, pero con excepciones muy 
contadas como en Acólman y Tepoztlán, hay gran imperfección y mal gusto 
ocultos en la tortuosa masa de líneas”169 

 
Podemos leer claramente entre líneas cual es el mensaje oculto en donde manifestó  su  

clara admiración, sobre todo en lo que al ornato se refiere y al uso de éste en las obras 

de arquitectura. Esto es visiblemente dirigido no solo al “genio” de Tolsá, sino al Periodo 

Virreinal en absoluto, manifestando su total aprobación y apreciación con un dejo  casi 

nostálgico (o romántico). Ésta sería una de las tantas características constantes de su 

legado, idea  que será recalcada, afirmada, remarcada defendida  y declarada durante 

largo tiempo, pero más enfáticamente antes de 1924.  Se puede notar una ligera 

mutación a partir de sus publicaciones de mediados de ese año,  ya  que se puede 

percibir una transformación, paulatina,  donde el pensamiento de Mariscal empezó a 

cambiar ligeramente de parecer y a coquetear con el arte y la arquitectura  de origen 

indígena-prehispánico. Aquí  cabe recalcar que  la visión de tintes e inspiración 

“indigenistas”170 fueron  siempre consideradas y colocadas, desde su personal punto de 

vista, en un nivel inferior a cualquier otra forma de arte o expresión artística que 

surgiere en el periodo virreinal; época que consideró absolutamente gloriosa y que, por 

consecuencia, sería la respuesta a la pregunta que el mismo planteó y respondió, de la 

búsqueda de la verdad arquitectónica, y por lo tanto del Arte Nacional,  siempre en 

sintonía con la época:  

  

                                                   
168 Patrocinada por la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, del cual Mariscal sería presidente. 
169 Mariscal, Don Manuel Tolsá Distinguido expositor de las Art es Plásticas en México , Excélsior, 3ª 
sección,  págs. 6, 23 marzo 1922. 
170 O aborígenes como las denomina. 
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“¿Cuál es el Arte Arquitectónico Nacional? Para contestar esta pregunta 
basta decir: el que revele la vida y las costumbres más generales durante 
toda la vida de México como nación.” 

 
A la cual definió cómo: 

 
“…es el resultado de una mezcla de material moral e intelectual de la raza 
española y de las razas aborígenas [sic] que poblaron el suelo mexicano. Por 
tanto la arquitectura mexicana tiene que ser la ue surgió y desarrolló durante 
tres siglos virreinales en los que se constituyó el mexicano que después se 
ha desarrollado en vida independiente. Esta arquitectura es la que debe sufrir 
todas las transformaciones necesarias para revelar en los edificios actuales 
las modificaciones que haya sufrido de entonces a acá la vida del 
mexicano.”171 
 
Dentro de la búsqueda de la arquitectura mexicana intencional, es decir de esa 

“verdad” presente en los principales postulados y manifiestos artísticos, se basó 

principalmente y casi únicamente en la cualidad  y  el aspecto  decorativo y de ornato, 

muy acorde aún con las reminiscencias del pensamiento y modo de concebir los 

espacios arquitectónicos del siglo XIX, el tan polémico tema de la belleza, la verdad, y 

las necesidades espirituales172.  Mariscal se  propone entonces, en una posición 

análoga a las proposiciones de Manuel Amábilis: espacios arquitectónicos tendientes a 

solucionarse mediante la función espacial de los mismos, pero con elementos 

decorativos adosados y agregados en los muros, plafones, cornisas y elementos 

estructurales que, con la excusa de la plasticidad eran más bien un reflejo del 

eclecticismo imperante en el sigo XIX y la solución mediante estilos, pensamientos y 

tendencias a los cuales todavía seguirían anclados por un tiempo. Se rechazaban, eso 

sí, las inspiraciones basadas en las formas clásicas  de origen  “europeo” 

principalmente italiano, alemán, inglés o francés, ya que éstos recordaban el periodo 
                                                   
171 Mariscal, La Casa mexicana y el arte de la arquitectura duran te la época del dominio colonial,  
Excélsior, 3ª. Sección, pág. 5, 4 de junio 1922. y D. Federico E. Mariscal, La Patria y la Arquitectura 
Nacional , Universidad Popular Mexicana,  Imprenta Stephan y Torres, México, 1915. Págs. 9-16. Es 
importante recalcar que el artículo publicado en el periódico, es tomado y reproducido de manera casi 
literal del libro.  Corresponde a gran parte del primer capítulo Amor a los Monumentos Nacionales y parte 
del segundo, La casa. Por lo que, ambas citas son válidas, ya que las modificaciones son mínimas, salvo 
la distancia de los años en que fueron publicadas, y claro está, al público al que está dirigido y el nivel de 
divulgación que alcanzó. 
172 Clasificación y definición que ha preocupado desde siempre a los diseñadores, ya que se supone que 
parten de éstas las respuestas a las soluciones de espacios arquitectónicos. Ver Katzman Israel, Cultura 
Diseño y Arquitectura , Conaculta, México, 1999, Tomo 1, pp. 147-158.  
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anterior del porfiriato que desencadenaría en el doloroso episodio del conflicto armado 

revolucionario apenas concluido. La diferencia entre ambos maestros es que  utilizan 

elementos decorativos inspirados en la época colonial uno y en el “estilo tolteca”173 el 

otro. Fue en este marco y como excusa utilizada, por ejemplo, donde Mariscal se sirvió  

para plantear la arquitectura de la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde hizo 

patente revelación  de su particular postura en relación al arte virreinal y de su menos 

apreciada visión hacia la arquitectura precortesiana, la cual, consideraba en ese 

momento como una expresión artística menor y “vulgar”: 

“Fácil es en arquitectura gustar de lo suntuoso y rico, de lo vestido con galas 
del ornato, pero muy difícil saborear lo sencillo y puro; y si esto es de todos 
los tiempos y países, del nuestro lo es aun más, pues desde nuestros 
aborígenes estamos acostumbrados a la profesión del ornato y del color, a lo 
recargado y a lo ostentoso. […]Estas influencias ancestrales encontraron en 
nuestro churrigueresco, del último siglo de la dominación española, campo 
vastísimo en que regocijarse, y en la actualidad son causa indudable que 
retrasa nuestro refinamiento artístico. A ella debemos lo que con pena me 
atrevo a decir, es nuestra característica: la cursilería que de nuestros 
vestidos típicos e importados se extiende, no solo a nuestras artes plásticas 
sino a nuestra literatura, no obstante la lucha entablada en diferentes épocas 
por hombres refinados… 
[…]El movimiento de simpatía por nuestra arquitectura virreinal que de pocos 
años a esta parte se ha desarrollado entre nosotros será de gran 
trascendencia para la arquitectura de México, es indudable: grandes bienes 
se derivan de amar en arte lo nuestro, de procurar de encontrar en nuestra 
tradición costumbres y elementos propios, las fuentes para un nuevo arte 
nacional, pero es necesario saber discernir lo bello de lo feo, no amarlo todo 
e imitarlo solo por ser nuestro, pues imitar lo feo o lo cursi nunca hará 
progresar sino, por el contrario, retardará el adelanto… 
  […]Todo lo nuestro lo debemos convertir en nuestra historia; pero al 
elogiarlo hay que ser parcos, de otra manera llegaremos a lo ridículo. Los 
que hayan hecho estudios serios deben hace una crítica sabia: lanzar a 
todos nuestros compatriotas que admiren lo que es más fácil: las recamadas 
fachadas, las grutas doradas de nuestros retablos churriguerescos pero 
seleccionando los mejores y al mismo tiempo ponderando la belleza 
incomparable de esos muros lisos, sencillas cúpulas o campanarios; de esos 
claustros de arcadas severas, ayuno de oropeles y encanto por sus 
proporciones y masas, que no deslumbran pero acaban por subyugar y 
producir la emoción estética más profunda y duradera.” 174 
 

                                                   
173 Ver el capítulo dedicado a Manuel Amábilis sobre la terminología del etilo “tolteca” 
174 Mariscal, La Iglesia de San Pedro y San Pablo , Excélsior 3ª. Sección págs. 5 y 6, 13/04/1924 
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El proceso de digestión y aceptación por llamarlo de alguna manera, de los 

nuevos materiales y tecnologías que se comienzan a utilizar en la construcción, así 

como la implantación de las máquinas, generaron  nuevas necesidades en los 

habitantes, principalmente de las metrópolis que comenzaron a surgir en todo el 

planeta. Una fascinación generalizada relacionadas no solo cuanto en al uso de éstos 

sino a los cambios latentes de las formas de vida, de pensar y concebir al mundo, del 

cambio en la cultura que implicaron. Este momento paradigmático   provocaría, por lo 

tanto, un giro y un cambio radical también en las expresiones plásticas y artísticas  que 

expresarían los sentimientos derivados de estos factores.  Los cuales  comenzaron 

apenas a declararse y a aparecer aisladamente, y casi subversivamente, en el resto del 

mundo, como ideas y planteamientos que llegarían con algunos años de retraso a 

México, dadas las dificultades y los tiempos para realizar viajes e intercambios 

culturales, que claro, por ser costosos, no estaba al alcance del común de la población.  

Fue, justamente mediante la clase burguesa “culta”, las mencionadas elites que poseen 

y controlaban el poder del país,  a la que pertenecía Mariscal, por donde se penetraron, 

se conformaron,  se crearon y se filtraron  esas nuevas ideas175sobre la modernidad, 

que serían inicialmente traducidas en un saneamiento generalizado, no solo de las 

formas arquitectónicas, mas de los elementos decorativos superfluos que contuvieran 

gérmenes y polvo, apertura de los vanos para la entrada del sol, higiene=salud.   

Con una visión general hacia esta problemática, Federico Mariscal, entonces 

abordó la situación y planteó un dilema que sería la constante a partir de la cual 

radicaría en la  búsqueda de soluciones adecuadas de los planteamientos 

arquitectónicos del futuro: era una realidad que el mundo, esa humanidad  conocida  

estaba cambiando, la sociedad estaba transformándose176.  

Ante la ya mencionada seducción popularizada causada por las grandes 

máquinas, trenes, automóviles, los primeros aviones, invenciones de todo tipo, era una 

realidad que éstos entrarían cada vez más en la cotidianeidad de los habitantes del 

mundo, cómo estos artefactos se iban apoderando cada vez más de los espacios 
                                                   
175 Esto es por ejemplo, el manifiesto futurista de sant’Elia, del cual Mariscal se siente completamente 
atraído y fascinado, o las primeros artículos de Le Corbusier sobre “L’esprit Nouveau”  que aún no han 
llegado al país, y por lo tanto, no han marcado a las nuevas generaciones de arquitectos. 
176 ¿No es acaso uno de los fundamentos de la arquitectura funcionalista? 
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arquitectónicos y urbanos condicionándolos y modificándolos irremediablemente. 

Contribuyendo y acelerando a esa transformación y adecuación, los nuevos usos, las 

nuevas necesidades, los nuevos espacios para poder albergarlos, donde a la tecnología 

que derivó justamente de los primeros automóviles, las cocinas integrales, los servicios 

sanitarios dentro de las habitaciones, la llegada de la luz eléctrica y de ahí a pocos 

años, de la radio, y la explosión e invasión de electrodomésticos, fueron los factores 

determinantes que alteraron y modificaron todos los programas arquitectónicos y, por 

ende, el comportamiento y las costumbres de los habitantes de las urbes. No fueron 

sólo los nuevos materiales y los inventos de las máquinas, sino el atractivo nuevo 

“estilo” de vida que poco a poco se impuso entre las clases sociales altas de la 

sociedad mexicana, a la aristocracia burguesa, educada y culta,  a la cual perteneció, 

para la cual proyectó  y hacia la cual se dirigió en sus discursos. Mariscal, visionario en 

este aspecto, sabiendo que no bastaba con presentar  las “bondades” de los nuevos 

sistemas constructivos, también tenía la misión de “educar” a la población a hacer frente 

a estas transformaciones latentes. Ésta se realizó mediante una especie de labor 

evangelizadora   hacia la bondad  y la novedad de la integración  con el mundo de las 

“máquinas”; planteando que, para enfrentar toda esta serie de cambios positivos, 

saludables, higiénicos, “buenos”: la bendita y anhelada “modernidad” que imponía una 

nueva forma de vida a la que había que adaptarse a los tiempos y, esto fue,  

empezando por la modificación de la propia vivienda: 

“Resolver bien la casa habitación mexicana y de la época actual sería revelar 
un exponente de cultura mexicana muy elevado… Veremos que hay mucha 
sabiduría arquitectónica en las viejas casas virreinales que aun se conservan 
y que solo estudiándolas y adaptándolas con gran cariño a nuestra época 
podremos realizar, lo que ya dije, sería muestra de gran cultura entre 
nosotros: la verdadera casa mexicana.177 
Es importante recalcar, que aun no es el surgimiento y la asimilación por parte de 

las nuevas generaciones del “funcionalismo” dictaminador del lenguaje en los espacios 

arquitectónicos, movimiento y tendencia predominante del movimiento moderno del 

                                                   
177 Mariscal, El estilo de la casa mexicana debe ser el que mejor  le cuadre , Excélsior, 3ª. Sección 
pág. 5, 16 de marzo de 1924 
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siglo XX éste se encuentra en nuestro país todavía en etapa de gestación178. Son solo 

algunas pinceladas y acercamientos intuidos por Mariscal,  quien aún conserva en sus 

diseños  la ornamentación, el adorno y los agregados como partes fundamentales e 

inseparables de la arquitectura (siendo la visión del academismo aún existente y 

presente del siglo XIX) pero fue a partir de estas reflexiones, donde comenzó a alejarse 

y  a apartarse de lo que fuera su formación arquitectónica inicial, el eclecticismo de 

origen europeo. Siendo otro tema que le preocupó a Federico Mariscal, que aunque lo 

trata de manera superficial, lo deja entrever en sus escritos, estaba relacionado con la 

visión y la percepción que se tenía de México en otros países que sería muy similar a la 

suya, en las primeras 3 décadas, como podemos leer en el libro de Geografía universal 

publicado en 1931, cuya voz referente a México, fue escrita por el entonces Cónsul 

Honorario en la ciudad de Verona, el arqueólogo Callegari: 179 

“L’architettura contemporanea che, per necessità politiche, economiche, di 
vita, d’ambiente, di mentalità attuali, ha preso un orientamento diverso, un 
altro indirizzo da quelli d’un giorno, ha fortemente subito línflusso degli Stati 
Uniti, della Francia, della Germania, dell’Italia e così, nella imitazione di 
moltissime costruzioni fra le più recenti, andarono e vanno perdute sempre 
più le caratteristiche che per tanto tempo diedero a essa l’impronta propria e 
originale e che la faceva chiamare giustamente ”arte coloniale”, prezioso 
frutto d’una civiltà nova e adattata ancora all’ambiente fisico della regione” 

 

Se requería con urgencia un cambio radical, y como todo cambio que se inicia a 

partir de lo conocido, Mariscal propuso e  instauró el principio generador de lo que sería 

la propuesta para el “nuevo pensamiento arquitectónico de época” y, abrazando el 

                                                   
178 José Villagrán García, tal vez el más reconocido promotor y teórico del funcionalismo en nuestro país, 
se recibe en 1923 con un proyecto de inspiración colonial y con un diseño netamente academista, sin 
embargo causó revuelo entre sus profesores y la SAM que le dedicaron comentarios diversos en el 
periódico Excélsior.  Ver Un movimiento interesante en la escuela N de Bellas  Artes,  21/10/1923 y 
Nuevas Tendencias Arquitectónicas,  28/10/1923. 
179 Callegari, Terra e Nazioni, Messico , Milano, 1931, pp. 157: “La arquitectura contemporánea que por 
necesidades políticas, económicas, de vida, ambiente y mentalidad actual, ha tomado una orientación 
distinta, otra dirección a la de antaño, sufrió fuertemente las influencias de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania e Italia, y así en la imitación de muchas construcciones recientes se perdieron y se perderán 
cada vez más las características que por mucho tiempo le dieron a aquella [a la arquitectura]ese sello 
propio y original y que la hacia llamarse justamente “arte colonial”, fruto precioso de una civilización 
nueva y todavía adaptado al medio ambiente de la región” 
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eclecticismo180 de origen, intentó proyectarlo hacia lo mexicano y, no solo se limitó a las 

fronteras del país, sino que  lo propone extensivo a toda y aplicable a todo Latino-

América181. Estos fueron los principios de enseñanza y adoctrinamiento que estuvieron 

enfocados, canalizados y expuestos  principalmente hacia  sus discípulos, sus 

principales receptores y a la nueva generación que provocaría  casi inmediatamente el 

cambio y la ruptura total con el lenguaje arquitectónico del pasado ecléctico: 

 “…en alumnos como Escalante se ve la escuela ecléctica, que tiene que 
surgir en la época contemporánea como resultado de los vigorosos esfuerzos 
que hacen todos los países por crear las formas arquitectónicas que derivan 
no solo de las nuevas necesidades sino del empleo cada vez más amplio de 
modernos materiales”.182 

 

Y confirma, algunos meses más adelante: 

“La enseñanza, los métodos y procedimientos van siendo cual peculiares de 
nuestra escuela, pues ya no se nota ese marcado empeño de copiar a tal o cual 
escuela, como en las épocas española, italiana o francesa de nuestra enseñanza 
arquitectónica; ahora domina un eclecticismo netamente propio de América; se 
procura tomar lo bueno de donde se encuentra; además se siguen estudiando, 
pero con más seriedad y aplicándolos, los elementos de nuestra arquitectura, 
especialmente la de la época virreinal.”183 

 
Ahora bien, a pesar de que Mariscal tuvo una natural tendencia al ornato en sus 

proyectos y a tomar como válidas y como fuente de inspiración muchas de las 

soluciones espaciales  de la época virreinal,  estas fueron ideas y concepciones que 

fueron y planteadas presentadas como  un discurso de nacionalismo revolucionario, no 

hay perder de vista que contemporáneamente surgió  en él una especie de cortejo 

hacia el arte y la arquitectura de origen precolombino. Esta sería una apreciación y una 

inclinación que se fue reforzando a lo largo de los años, hasta convertirse en franca 

fuente de inspiración. Este gusto por las artes arcaicas, floreció  gracias también de una 

influencia europea y norteamericana, reminiscencia también del romanticismo  del siglo 

XIX,  que se habían volcado hacia el descubrimiento y exploración de las ruinas y de las 

                                                   
180 Es sumamente interesante constatar que el término Eclecticismo utilizado por Mariscal, y por lo tanto 
en la Academia, no es un término peyorativo o despreciativo como adquirió tintes en lo años posteriores 
181 Recordando a Arai, que retomaría esta idea de su maestro, con una reinterpretación propia. 
182 Mariscal, Nuevas Influencias y nuevos arquitectos , Excélsior, 3ª. 24/08/1924 
183 Mariscal, Nuestra arquitectura en 1924 , Excélsior,  18/01/1925. 

Neevia docConverter 5.1



 

CAPITULO CINCO 

 

 

142 

 

 

 

culturas antiguas y las civilizaciones muertas o desaparecidas, Egipcias184, Etruscas, 

Griegas, Romanas y por lo tanto, para no quedarse atrás, en México se rescataron las  

Prehispánicas. Sería ese pasado glorioso, la cuna de civilizaciones perdidas, ricas y 

misteriosas, las que serían las  semillas que gestarían de ahí a pocos años más 

adelante, raíz y base en las manifestaciones artísticas netamente Nacionalistas en 

búsqueda de una Identidad. 

  Este interés hacia las culturas y el arte precortesiano  por parte de  Mariscal es 

apreciable en sus artículos a partir de 1924, donde tomado de la mano del discurso de 

la identidad, comienza a revalorizar algunos cuantos aspectos plásticos y estéticos de la 

arquitectura, de la traza urbana y espacial prehispánica, principalmente influenciado por 

los estudios que se comenzaron a realizar sobre las ruinas y los vestigios arqueológicos 

en México por investigadores norteamericanos, como Oakley y, posteriormente a las 

exploraciones de sitios arqueológicos, realizadas por Francisco del Paso y Troncoso, 

Francisco M. Rodríguez, Manuel F. Álvarez y principalmente Ignacio Marquina, del cual 

manifestó en varias ocasiones su admiración.  

Es interesante acotar como va modificándose, en Mariscal,  el cambio del 

enfoque hacia el arte prehispánico, pasando de la “sorpresa” a la aceptación y, hasta 

una “casi” exaltación. Recalcando el “casi”, puesto que a pesar de todo, su gran su 

fascinación le pertenece casi exclusivamente a la época virreinal. 

En uno de sus primeros artículos, compartiendo esta visión sobre el arte 

arquitectónico de origen virreinal como el sello distintivo de la nación, sin embargo, 

retomó también al arte antiguo prehispánico, dado el creciente interés mundial por las 

ruinas arqueológicas, y rescata algunos aspectos, que considera interesantes y válidos, 

donde: 

“Nada hace pensar más de México en el extranjero que cualquier detalle de 
las arquitecturas aborígenes y en que nada ha caracterizado más a 
producción genuina arquitectónica nuestra que esos monumentos, puesto 
que los artistas y los obreros que lo realizaron, no tuvieron en cuenta para 
hacerlos más que sus propio ideales y los prodigiosos elementos materiales 
que abundan en nuestro suelo para realizar la obra arquitectónica. Por eso 

                                                   
184 Que manifestará en el acabado de los muros presente en la construcción de un almacén, Casas 
almacenes del siglo pasado y de nuestros días , Excélsior,  7 /03/1926. 
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no faltando, más bien diría yo, sobran las dos cualidades esenciales de la 
obra arquitectónica en esas maravillosas ruinas: el carácter y el estilo”185. 

 
Este es un punto interesante para considerara, ya que, al hacer mención a la 

importancia que tiene  para Mariscal aquí el concepto de ESTILO, puntualizando claro 

está, que carece totalmente del fantasma degenerativo y despreciativo que se le 

adjudicó años más tarde, cuando es rechazado, criticado y ridiculizado al estar ligado 

estrechamente al Eclecticismo de finales del siglo XIX y parte del principio del XX, es 

decir,  a ese sinónimo que se le adjudicó como moda ridícula, exagerada y de mal 

gusto, carente de personalidad y carácter. El ESTILO para Mariscal fue una 

componente fundamental del quehacer arquitectónico, no existe en su descripción  

concepto alguno que haga referencia de ser una “tendencia” o “movimiento”, éstos son 

apelativos que se, otorgarán posteriormente siendo evidente el desprecio hacia el 

vocablo y lo que encierra, en las pláticas de arquitectura de 1933. Al ser, por lo tanto 

parte de la composición Mariscal exalta y defiende el estilo,  y sobre éste punto,  en un 

feroz artículo crítico menciona y explicó que: 

“[la mano del artista]…Esa cualidad característica de la obra suprema en arte 
constituye el ESTILO que por extensión, comprende además el sello que 
imprimen a la obra plástica, los materiales mismos con los que está 
edificada, cuando se tiene el acierto de hacerlos patentes, no solo por su 
color o textura especiales, sino por los medios propios para trabajarlos…[el 
estilo tiene]…la cualidad de revelar la época, el país o la región en que se 
ejecuta la obra de arte, pero nada es propiamente estilo sino la cualidad de la 
obra de arte por la que se hace patente la personalidad del artista creador y 
ejecutor de la misma.”186 

 

Fue justamente en este tipo de declaraciones tan contundentes y tajantes donde 

podemos individualizar las sutilezas de las contradicciones en las posturas de 

Mariscal, como cuando afirmó de manera absoluta (y con caracteres cubitales)  

que “EXISTE UNA GRAN UNA GRAN UNIDAD ARQUITECTÓNICA EN TODOS 

LOS MONUMENTOS PRECORTESIANOS” mientras que, más adelante en el 

mismo artículo, escribió:  

                                                   
185 Mariscal, Los monumentos precortesianos y el carácter de la a rquitectura en México , Excélsior 
3ª. Sección, pág. 6, 27 de abril de 1924. 
186 Mariscal, Como debe organizar su trabajo el arquitecto modern o, Excélsior, 6/06/1924 
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“Mucho ha perjudicado en los estudios que se han hecho de los 
distintos monumentos precortesianos nuestros, la falta de estudios de 
conjunto y con criterio plástico, esto es, capaz de prescindir del detalle 
mínimo para darse cuenta de las grandes disposiciones y a la vez del 
partido general constructivo decorativo de esos monumentos”. Y 
advierte finalmente que: “Si algo tenemos que tachar como principal y 
grave defecto de nuestros arquitectos que, en la mejor intención han 
tratado de revivir formas aborígenes en monumentos de la época 
presente, es, precisamente la pequeñez, la minuciosidad y el 
aislamiento con respecto del medio natural en el que se edificaron sus 
obras desvirtuando así las formas de las que quisieron servirse, que 
son genuinamente nuestras, y que nos ofrecen una perenne lección de 
cómo el hombre puede hacer lo grandioso”. 187 

 

 Algunos  años después,  Mariscal, realizaría un edificio  conocido como “Balderas”188, 

donde retomaría de manera aislada elementos decorativos de inspiración prehispánica 

que incrustaría como remates en el coronamiento del mismo, por mencionar un ejemplo 

y, también se ve reflejado en los interiores del Palacio de Bellas Artes, donde se vale de 

estos decorados de inspiración en el origen prehispánico como representación 

estilística de la mexicaneidad. 

    

Prosiguiendo con el enfoque del cambio paulatino hacia el arte precolombino, habría 

que citar una serie de artículos, de los cuales vale la pena rescatar algunos fragmentos, 

que ilustran por sí solos a que se refiere como el proceso de evolución. Podemos 

detectar en éstos como inicia el discurso desde el rechazo inicial, al descubrimiento y el 

análisis, hasta la admiración, aceptación y franca utilización como fuente de inspiración. 

                                                   
187 Mariscal, Arquitectura precortesiana , Excélsior,  11/05/1924 
188 Vargas Salguero Ramón, Federico E. Mariscal, Vida y Obra , UNAM, México 2005 

Detalle del Interior del Palacio de Bellas Artes, 

donde se remata la halconería del último nivel con 

elementos que emulan ornamentos 

arquitectónicos de carácter precolonial, 
precolombino, prehispánico o indigenista,   
posiblemente de inspiración  Maya. Fotografía 

Elisa Drago. Agosto 2008 
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Un ejemplo de esto,  lo vemos reflejado en el artículo titulado Tres lecciones de 

arquitectura en San Juan Teotihuacán 189: 

“[…] otros autores con mayor conocimiento, pretenden clasificar 
ESTILOS entre estos monumentos y aun referirlos a las obras 
arquitectónicas de los tiempos pasados y de otros pueblos, y no faltan 
algunos que, sin dejar de ponderar su meritos los consideran solo 
importante por la historia de las civilizaciones que se han desarrollado 
en nuestro territorio, pero estiman indebido y aun absurdo utilizarlos 
para una arquitectura nacional contemporánea. 

Los monumentos del pasado de cualquier época, de cualquiera 
civilización y por floridos que sean, no significan para la arquitectura 
contemporánea un almacén de elementos copiables que eviten el 
esfuerzo creador inherente a todo verdadero artista; la copia más o 
menos hábil de las arquitecturas pasadas, sierpe producirá obras frías y 
falsas, mucho más si se tratan de emitir a tontas y locas, simplemente 
los ornatos o vestiduras de los edificios o si se pretenden resolver los 
problemas contemporáneos, copiando las soluciones dadas cuando la 
humanidad comenzaba a balbucir en el arte arquitectónico. 

La liga estrecha que existe entre el hombre, íntegramente 
considerado, y la arquitectura, hace universales y eternas las obras 
maestras de arquitectura de todos los pueblos y de todos los tiempos, 
hace posible la existencia de los grandes principios verdaderamente 
generales que se desprenden del análisis y poderosa impresión que 
despiertan en nosotros las verdaderas obras maestras. Por eso los 
monumentos precortesianos nuestros por mucho que hayan 
correspondido a grados de cultura inferiores a la cultura 
contemporánea, al menos en muchos conceptos, ya que en muchos 
otros llegaron a un alto grado de perfección, pueden como las obras 
maestras darnos lecciones magnificas de lo que es, debe ser y será una 
buena Arquitectura. 

Tres son a mí entender, las fundamentales lecciones que nos ofrece 
la ciudad […] de Teotihuacán en sus admirables monumentos: qué son 
ejes en arquitectura, qué son masas y qué son siluetas” 190 

                                                   
189 Mariscal, Tres lecciones de arquitectura en san Juan Teotihua can , Excélsior, 3ª. Sección pág. 6, 
27 de julio de 1924 
190 Los cuales a su vez, da una definición dentro del mismo artículo, explicando que: “Todo sistema 
ordenado humano de ideas, de pensamientos, de obras tiene que presentar un centro común 
alrededor del cual graviten las ideas fundamentales y se ordenen según su importancia o su 
trascendencia según los fines que persiguen; eso es lo que representa en Arquitectura un eje. […] 
La masa en Arquitectura es la expresión fundamental de lo grandioso, y esta cualidad es la 
característica del ser arquitectónico, puesto que Arquitectura pequeña, esto es, de masa 
insignificante, no es propiamente arquitectura. […] 
La silueta es en arquitectura el contorno o perfil general de un edificio o un conjunto de edificios, 
que se destaca sobre el fondo del paisaje en el cual está el edificio.”, Mariscal, Tres lecciones de 
arquitectura en san Juan Teotihuacan , Excélsior, 3ª. Sección págs. 6, 27 de julio de 1924. 
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Es interesante, destacar también, lo que aquí el arquitecto Mariscal dijo de 

manera un tanto velada. Mariscal admiró la percepción espacial general del conjunto de 

masas y volúmenes, la composición volumétrica y la relación existente entre los 

distintos elementos que componen un todo, destacándose no la individualidad del 

elemento arquitectónico aislado, esto es: Mariscal apreció inicialmente la composición 

espacial a una escala monumental. En lo que respecta a lo individual, en el edificio 

comprendido aisladamente y sin considerar el contexto, se enfocó y resaltó  las 

cualidades de la arquitectura virreinal. A pesar  de parecer un discurso  de corte 

aparentemente histórico, las afirmaciones y críticas propuestas fueron presentadas de 

modo tal, que pareciera que la enseñanza que podría otorgar Teotihuacán, en este 

caso, se enfocó hacia un partido de solución general; y en lo que respecta a la solución 

particular el discurso se presentó como una  natural y obvia respuesta hacia donde 

debería encaminarse la arquitectura mexicana: el periodo colonial. El retomar la 

inspiración de este periodo fue considerado como absolutamente moderno, novedoso, 

cuyas soluciones “son reflejo de las necesidades cambiantes” bajo ésta óptica personal 

visión de rechazar lo que el denomina como “influencias exóticas”, que detuvieron una 

natural evolución de nuestra arquitectura nacional191,  donde se refiere claramente a las 

escuelas y modas importadas desde Europa.192  

Sin embargo, lo que es realmente novedoso en esta postura se encuentra  al ofrecer la 

opción inicial de continuar con una “tradición” y, se desprende que no es más que un 

intento de arraigo  de esa incansable búsqueda donde  Mariscal, al tratar de 

comprender y profundizar en el estudio, promoverá el rescate de la arquitectura 

                                                   
191 Mariscal, La Casa mexicana y el arte de la arquitectura duran te la época del dominio colonial , 
Excelsior, 3ª. Sección, págs. 5, 4 de junio 1922 
192 Sería el periódico El Excélsior  en esta década escaparate y promotor de diversos edificios de “estilo” 
colonial, mismos que serían aplaudidos y plasmados con artículos llenos de elogios, no solo de Mariscal, 
sino de otros arquitectos consolidados y también de esas nuevas generaciones que abrazarían por un 
breve tiempo esta fase de “modernidad” que se quiso implantar. Muchos de ellos en menos de un 
decenio habrían olvidado y hasta renegado cualquier alusión al uso y adopción de la inspiración colonial. 
Algunos ejemplos se pueden ver en el artículo que hace referencia al examen de título de Villagrán, Un 
Movimiento Interesante de Arquitectura en la Escuel a de N. de Bellas Artes,  21/10/1922; en un 
proyecto de augusto Petricioli, Un Estudio Interesante de Arquitectura Colonial , 14/02/1926; en 
edificios de carácter público como El Nuevo Edificio para la Beneficencia Publica es d el mas bello 
estilo Colonial , 14/05/1922; y tal vez el más controversial de todos, referente a los proyectos de Juan 
O’Gorman y Álvaro Aburto, Una Feria que va a levantar bellos stands , 13/04/1928. 
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precolombina. Encontró  justamente en ese lenguaje otrora rechazado, una posible 

fuente de inspiración; pero claro, siempre con sus reservas, puesto que al aceptarlo 

abiertamente sería como violentar su propia formación  y una negación absoluta de lo 

que fue considerado, hasta entonces, culto y de buen gusto: comprometería una 

vulgarización del gusto estético. ¿Sería tal vez por estas razones palpables donde 

Federico Mariscal pudiera parecer confundido en cuanto a sus creencias, conceptos, 

posturas y  propuestas, además de ser confuso para quien lo leyera o escuchara? Sin 

embargo, considero que ésta es una consecuencia francamente directa de que al  

encontrarse abierto y dispuesto a recibir  cualquier tipo de  influencias externas, internas 

temporales y atemporales,   Mariscal se encontraba en una posición privilegiada desde 

donde observaba, estudiaba y trataba de asimilar y comprender los grandes cambios 

tecnológicos, sociales, políticos y  culturales que estaban sucediéndose, a modo de 

vorágine y, de  manera extremadamente rápida: había que tratar de confrontarlos y 

adaptarse a esas transformaciones paradigmáticas.  

A este respecto, entonces, entraría otro de los puntos focales de la Teoría de Mariscal 

donde cabe referirse  a la fascinación que expresa entusiastamente hacia la 

“modernidad” en toda la extensión de la palabra. 

Modernidad que traducida arquitectónicamente equivaldría a la tecnología de los 

nuevos materiales para la construcción: el acero y principalmente el concreto armado. 

Material y procedimiento constructivo que   en México sería justamente los Mariscal 

quienes lo introducirían: este se encontraba en nuestro país en una fase de 

experimentación. Estando al pendiente de las propuestas de vanguardia en otros 

países,  donde  comenzaba a surgir fuertemente la tendencia cada vez más clara de 

exigir al “material nuevo y moderno” la necesidad de una forma de expresión plástica y 

formal propia y además, se aplicaría aquella cualidad específica muy propia de aquel 

momento histórico, la  necesidad de la VERDAD en la arquitectura. Esa era una 

preocupación constante junto con la SINCERIDAD de los materiales, consecuencia y 

contraposición hacia lo que posteriormente se etiquetaría  despectivamente,  como 
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todos los movimientos eclécticos193 que respondían a estilos, los NEO---ISMOS 

entendidos como una moda pasajera; y no, como afirmaba en sus posturas Mariscal, 

como un principio generador VERDADERO194 de identidad. 

 
5.1.3. Los inicios de los principios de la Arquitec tura Moderna: Técnica y 
Tectónica. 
 

Manejando siempre el lenguaje de finales del siglo XIX que habla sobre los 

“principios inamovibles de la arquitectura”195 de aquella época, presentados casi a modo 

de dogmas de fe, irrumpen dentro de este mundo de verdades inquebrantables, la 

visión “futurista” y, por lo tanto, increíblemente moderna y de vanguardia de Antonio 

Sant’Elia que, con su manifiesto y sus proyectos “casi” fantásticos,  con su muerte 

trágica y prematura que truncó de manera dramática la vida de éste joven arquitecto 

conmovió a los de su generación, que lo convirtieron en un héroe elevándolo como 

mártir visionario. El hartazgo generalizado por las representaciones estéticas del 

pasado y, el hambre generalizada de manifestaciones artísticas y plásticas nuevas, 

haría que Sant’Elia fuera sustituido poco tiempo después por otro escandaloso  e 

irreverente joven pintor cuyas ideas en torno al urbanismo y a la arquitectura 

revolucionarían e influenciarían completamente a todo el planeta: Le Corbusier.  

Mariscal se mostró realmente fascinado y sorprendido con el manifiesto de 

Sant’Elia, al cual le dedicó un par de artículos196 y varias alusiones en otros más, 

salpicados de reflexiones y admiración, que en ciertos pasajes llegan nuevamente a 

contradecir aquella  postura un tanto conservadora que lo caracterizaba. Pero son 

justamente estas pequeñas “dosis” de modernidad las que hacen que Mariscal 

modifique y readapte sus enseñanzas, girando el timón con la marea de la vanguardia  

en sus artículos de opinión: al estar siempre alerta y abierto  a las tendencias y 

                                                   
193 Como una expresión estética caricaturizada y tildada de  afeminada y maquillada, compuesta por 
mezclas y “falsedades arquitectónicas” presentadas ante el ojo del espectador como engaños y adornos 
superfluos, y no como verdades estructurales y materiales: columnas que no cargan, ventanas que no 
abren al exterior, etc. 
194 Padre de éstos conceptos, John Ruskin, Las Siete Lámparas de la Arquitectura , Ediciones 
Coyoacán, 1996. 
195 Ídem 
196 Mariscal, La arquitectura futurista y su gran influencia univ ersal , Excélsior, 3ª. Sección, pág. 3, 9 
de marzo 1924 
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pendiente de lo que está sucediendo en el mundo. Siendo altamente perceptivo, hace 

que realice una serie de análisis, más o menos profundos  y acabe aceptando nuevas 

visiones y propuestas: 

“Sorprende el talento de este joven arquitecto, y lo que parece mas atrevido 
resulta ser precisamente algún principio, alguna ley eterna en arquitectura, 
que ha dado origen, en todos los tiempos o se desprende de cualesquiera de 
las obras maestras.”197 
 
Claro que por su vocación de maestro innato no  deja de puntualizar y dar 

observaciones críticas en los aspectos donde no confina o no se encuentra totalmente 

de acuerdo (todavía) ya que, a pesar de su particular modo de proyectar, teorizar y 

concebir a la arquitectura, la posición que adoptó fue siempre la de ser mediador entre 

visiones extremas. Este se podría tal vez considerar como un proceso de madurez 

intelectual, ya que al inferir con su personal opinión en algunos conceptos que él 

catalogó como “errores” y que sin embargo,  no dejarán de hacerle ruido y provocarlo, 

por lo tanto, serán tal vez el origen de las ideas que con el tiempo evolucionarían y se 

propondrían como  muchos de los puntos medulares del lenguaje arquitectónico del 

futuro inmediato. 

“Es muy frecuente que ocurra esto cuando a la vez se tiene un gran talento, 
se incurre en el error de olvidarse o hacer alarde de que se olvida todo lo 
anterior, se cae necesariamente en algo ya encontrado o realizado. Con 
excepción del prurito de señalar las líneas oblicuas y elípticas como únicas 
dinámicas y utilizables en la arquitectura moderna…”198 
 

Del mismo modo contrastó y rechazó otros puntos, no solo por su formación profesional 

academista y romántica, sino por su visión de historiador y analista crítico de las formas 

arquitectónicas del pasado virreinal. Siempre despreció y lamentó la destrucción de los 

edificios, templos, iglesias y construcciones de este periodo en particular, fue para él 

una acción completamente inconcebible, una barbarie absoluta y  que,  menos mal que 

fue así: dada la enorme influencia que tenía no solo en los ámbitos intelectuales, sino 

en las más altas esferas del poder al  fungir también un poco como porta voz oficial del 

gobierno en el ámbito arquitectónico,  permitió la iniciativa de salvaguardar gran parte 

                                                   
197 ídem 
198 ídem 
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de los edificios virreinales. Sabemos  que se destruyó mucho en nombre de la 

modernidad y la prosperidad,  pero también gracias a los trabajos y políticas de 

Mariscal, y de Mc Gregor entre otros, se logró evitar una tabula raza general del 

patrimonio arquitectónico del periodo colonial, que fue lo que postulaban y pregonaban 

muchos arquitectos seguidores del movimiento moderno y futurista: 

“…y consignar como universal el principio en arquitectura de que los edificios 
deben durar menos que nosotros mismos, o sea que cada generación 
fabrique su nueva ciudad…”199 
 

Y por supuesto, finalmente  trató como siempre de encontrar puntos de convergencia 

entre los nuevos manifiestos con su propia propuesta teórica, para enfatizar, apoyar y 

reforzar sus propias convicciones. El eje principal del discurso generador de “el lenguaje 

arquitectónico de una identidad” con las miras de ser traducido y presentado como 

carácter y estilo del objeto arquitectónico (conformación del hito): 

“lo esencial de los principios pregonizados por Sant’Elia es lo mismo que ha 
repetido toda verdadera teoría arquitectónica: que los edificios sean una 
consecuencia de la época en que se construyen, y por lo tanto, del objeto 
para que se realizan y de los medios de realización: esto es, de los 
materiales de construcción, procedimientos y aun las razas y los hombres 
que los hacen, en suma, que tengan carácter y estilo. De esta manera se 
hará siempre arquitectura moderna, pero sobre todo, seguramente, se hará 
arquitectura buena.”200 
 

Algunos años después escribiría también al respecto: 
 

“El inteligente arquitecto Sant’Elia al pregonar el futurismo arquitectónico, 
entre sus famosos principios establece la necesidad de que el arquitecto 
moderno se penetre de la idea de movimiento y la haga valer en 
arquitectura…”201 
 
Esta evidente admiración hacia las propuestas futuristas, y por lo tanto “modernas” 

comienzan a tomar forma en sus artículos, manifestando una aprobación directa y 

franca hacia los avances de las técnicas constructivas que se están sucediendo, con la 

mirada siempre puesta sobre todo en lo que se realizaba en Estados Unidos, país que 

comienza a hacerse notar  fuertemente  y a acaparar la atención, por su juventud, su 

                                                   
199 Ídem 
200 ídem 
201 Mariscal, La arquitectura y el movimiento , Excélsior, 3ª. Sección pág. 5, 5 de octubre de 1924 
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dinamismo, su modernidad, sus diseños de  edificios, construcciones y su particular 

“invención” de identidad nacional basada principalmente en una economía de mercado 

y progreso, y no en cuestiones  tradicionales, raciales o “pasados gloriosos”. Esa 

identidad americana se presentaba como un corolario de promesas traducidas en 

bienestar para todas las hordas de emigrantes famélicos que corrieron en busca del 

American Way of Life.  Ya no será la vieja Europa cansada, derrotada, semidestruida y 

agotada en un período entre guerras  la que dictaría las tendencias a seguir, sobre la 

cual, además Mariscal, manifestó y proclamó un total rechazo que hizo patente en sus 

artículos, criticando  a los arquitectos que aún seguían  usando y aplicando este 

“estilo”202. A los que amonesta y reprende un sin fin de veces y  arremete duramente 

contra ellos acusándolos abiertamente  de ser los causantes de la decadencia de la 

arquitectura, además, los acusa de estar ciegos y ser “mercenarios y comerciantes de 

la arquitectura”203.  

Fue a  partir de entonces que podemos localizar, tal vez,  el momento dónde comenzó a 

sembrar la semilla de la búsqueda, a modo de propaganda entre sus alumnos, la que 

debía ser la “nueva identidad” sin  ser una identidad inventada, esa que debía estar 

creada con base a anclajes fuertes a un pasado glorioso y rescatable. Esta fase de la 

identidad debería ser la que comenzaría a dictaminar las nuevas formas del lenguaje 

arquitectónico.  Siendo ésta justamente otra de las tendencias latentes y polémicas 

mundiales que el maestro Mariscal intuye y percibe, y por tanto, trata de adaptar y 

adoptar a su personal visión haciendo pasar como propias las ideas sin desacreditarse 

ni contradecirse demasiado: 

“Ya es tiempo de decir con sinceridad algo que es justo al respecto al 
desarrollo de la arquitectura de esta nación, y es que ningún pueblo ha 
contribuido en los tiempos modernos más al desarrollo de la arquitectura que 
los Estados Unidos. 
[…] puede decirse que se han creado géneros especiales de edificios en que 
país, y uno de ellos es el edificio despacho u oficina, esto es el Office 
Building,…los rascacielos no nacieron de un capricho norteamericano, más o 
menos extravagante, sino de una necesidad de la gran ciudad moderna… 

                                                   
202 Mariscal, La arquitectura provisional y de adorno , Excélsior, 4ª. Sección pág. 6, 2 de nov. de 1924 
203 Mariscal, El dibujo Arquitectónico y la decadencia de la arqu itectura , Excélsior, 3ª sección pág. 5-
6, 11 de noviembre de 1923. 
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No obstante lo anterior, se siguen llamando en Europa “mastodontes” más ó 
menos ridículos los grandes edificios norteamericanos; pero cuan injusto va 
siendo cada día este nombre, es decir, cada día se encuentra la FORMA 
NUEVA PARA ESOS GRANDES EDIFICIOS MODERNOS QUE 
RESPONDE A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y AL SENTIR…  
Las necesidades modernas y los procedimientos modernos hicieron por fin 
SURGIR LA FORMA MODERNA… 
(El genio norteamericano) …que resume lo que las razas más adelantadas 
del mundo pueden crear, deben corresponder al gloria de definir la evolución 
completa de la arquitectura de nuestros días…no se puede por tanto ser 
arquitecto moderno si no se estudia detenidamente la producción 
norteamericana de nuestros días”.204 

 
Esta postura será la que ratificará y constatará en diversos artículos, apoyando y 

admirando esta otra “cara” que ofrece la modernidad, levantando sus críticas y 

acusando de retrogradas a otros críticos de la arquitectura que ven en las construcción 

de edificios altos y rascacielos, no como una adaptación de los tiempos que se 

avecinan, de los que Mariscal se refiere como “orgullosamente modernos”; y en contra 

de quienes se atreven de denominarlos como “mastodónticos y sin gracia”205. No solo 

defiende las formas, arguyendo que responden a una función y una necesidad nuevas, 

sino que una vez más, profetiza y vislumbra que será esa la nueva forma de concebir 

los espacios mediante esas técnicas constructivas, lo que lo propone nuevamente a la 

vanguardia, ya sea en sus observaciones como en sus ensayos plásticos. 

 Resumiendo, entonces el abanico de supuestas oscilaciones de Mariscal, 

podemos decir que todas sus propuestas y tendencias convergen en un solo y único 

punto: la identidad como sinónimo de modernidad. Será ésta en toda la variante de sus 

manifestaciones ramificadas y tendencias aparentemente distintas, latentes, nacientes y 

moribundas, las que se propondrán como matrices generadoras y creadoras de las 

nuevas formas de lenguaje, de las nuevas formas surgidas de las nuevas necesidades 

arquitectónicas espejo de la recién estrenada era de las máquinas y de los motores. 

 Las propuestas de Mariscal, entonces, pueden ser entendidas y leídas desde 

distintos ángulos: primero: al ser  un portavoz de la vanguardia, se puede descifrar 

                                                   
204 Mariscal, La influencia de las construcciones de los Estados Unidos en la arquitectura moderna 
es indiscutible , Excélsior, 3ª. Sección pág. 5, 30 marzo de 1924. 
205 Mariscal, Nueva idea de prisión rascacielos , Excélsior, 3ª. Sección pág. 6, 1de junio de 1924 
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como la búsqueda intencional de crear hitos. Segundo: al basarse en la “creación” de lo 

mexicano bajo la visión del criollismo con influencias españolas y  con negación del 

pasado indígena, en un mito. Tercero: con la absorción y la propuesta de objetos 

decorativos con carácter simbólico que hicieran referencia a un pasado glorioso como 

generador estético de una modernidad, puede ser leído como un símbolo. 

 
5.1.4. De la Teoría a la Práctica, una mirada fugaz  a algunas obras de Federico 
Mariscal. 
 

Resulta obligatorio hacer una referencia breve y no intencionalmente analítica de 

algunas de las propuestas arquitectónicas sobre Mariscal, después del recorrido por las 

diferentes caras y tendencias que, siendo una de las características más evidentes de 

la personalidad del maestro Mariscal, radica en la de no poderse catalogar 

completamente con etiquetas, muy propias de los críticos de la arquitectura de la 

segunda mitad del siglo XX. Habría que acotar que estos últimos habían dejado atrás 

desde hacía tiempo el lenguaje de la ornamentación superficial de sus maestros y 

caminaban solos con un paso y algunos ideales, más o menos firmes, cargando  con la 

bandera de la “modernidad” los ideales de la revolución y, la solución de las 

necesidades sociales más apremiantes; ya no se puede aceptar catalogarse como 

modernos utilizando los vocablos estilos, ecléctico o modas como verdades 

arquitectónicas. Mariscal se nos escapa de las manos. No fue totalmente moderno y 

futurista puesto que admiró y proclamó las “verdades y las bondades” del arte y la 

arquitectura virreinal,  ni totalmente romántico, ya que pregonó y defendió a la 

modernidad entendida como progreso y la técnica proveniente de los nuevos 

materiales. Ensayó con los nuevos materiales y hasta tuvo algunos destellos de 

genialidad haciendo alardes tecnológicos sorprendentes para la época.  

Además, Federico Mariscal también rechazó  rotundamente todas las influencias 

decorativas de inspiración clasista de la viejas escuelas de arquitectura y tendencias 

europeas del siglo XIX, pero coqueteó con la idea romántica de las excavaciones y 

descubrimientos prehispánicos. Desde un principio pregonó  por la verdadera identidad 
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del arte arquitectónico mexicano206 basándose e inspirándose principalmente en el 

periodo virreinal, y terminó admirando,  aceptando y utilizando las manifestaciones 

plásticas precolombinas, abogaba por la Verdad y la modernidad arquitectónica y 

revistió sus propios edificios emulando aquellos de manufactura colonial, a la más pura 

escuela ecléctica, cambiando posteriormente sólo los elementos decorativos y los 

acabados: frontones y columnas clásicas por tezontle y bóvedas recubiertas con 

azulejos; remates tipo mansarda francesa por falsas almenas con volutas barrocas; las 

líneas rectas y severas del clasicismo por curvas 

insinuantes saturadas de elementos 

decorativos…etc.  

Mariscal, no fue entonces una especie de 

esquizofrénico desubicado, con complejo 

“bipolar” como se le llamaría hoy en día, sino que 

hay que interpretarlo y comprenderlo como un 

brillante y sensible ser humano sumamente 

complejo, un hombre  que es fiel reflejo de una 

época de transición, paradigmática, que se 

debate en la búsqueda, social y moral, del 

camino de la Arquitectura. Para él fue una misión 

y un compromiso, como capitán de barco que 

timoneó a sus pupilos hacia el futuro, abrió paso 

entre las distintas mareas y las fuertes ondas, a pesar de las críticas, para encaminar a 

las generaciones posteriores hacia la modernidad.  

¿Cómo se traduce, entonces, su postura teórica en propuesta arquitectónica? 

 

 

 

                                                   
206 Un par de décadas después la polémica giraría en torno a considerar al quehacer arquitectónico como 
Arte o No. Esta polémica hoy en día es perfectamente vigente, puesto que el territorio de la arquitectura 
transita entre lo pragmático y lo emocional. Ver Gómez, La arquitectura contemporánea en México, 
Artes de México No. 36, 1961, pp. 4 
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Edificio Talleres Tostado. 
Fotografía Elisa Drago. Agosto 2008 

Edificio Talleres Tostado. El 
Excélsior 6/06/1924 

5.1.3.1 La inspiración Virreinal 

La primera obra que se toma como ejemplo, 

publicado el 6 de julio de 1924: los Talleres 

Tostado, del cual un redactor anónimo o 

seguramente perteneciente a la SAM 

(Sociedad de Arquitectos Mexicanos) que 

patrocinaba dicha sección periodística  donde  

se escribe: 

 

“Este edificio 
es una de 
las más felices producciones modernas con 
reminiscencias de nuestra vieja arquitectura Colonial y 
manifiesta ser obra de quien ha vivido entre nuestros 
monumentos en la época de la colonia estudiándolos 
hasta conseguir que surjan espontáneamente en sus 
producciones arquitectónicas, las formas viejas… 
[…]El “Edificio Tostado” satisface las necesidades del 
moderno taller de un artista grabador, y es una 
evocación del pasado, escrita con la moderna 
estructura de  la frase y con un abecedario colonial… 
[…]Debemos fijarnos en la feliz aplicación que hace el 
autor del edificio de todos los elementos que lo 
constituyen: una moderna estructura de cemento 
armado, azulejos de rancio sabor, losetas de barro 

cocido, grandes vidrieras siglo XIX, y por ultimo, 
como timbre de nobleza, una riquísima puerta de la 
época colonial, armonizando todos estos elementos hasta formar un agradable conjunto 
con estilo y con carácter, que no engaña con respecto de la época que fue construido y 
revela claramente el ambiente en que fue concebido.”207 
Al leer esta descripción líneas pareciera que este es el edificio que la expresión de la 

modernidad esperaba para materializarse en forma de expresión  arquitectónica. Se 

presenta a sí mismo como un hito, cuya construcción, se basa realmente en una parte 

de realidad pero mucho de ficción, y  hoy en día,  es poco grato lo que queda de este 

edificio adosado a los contrafuertes posteriores del Templo de San Fernando. El uso 

                                                   
207 Talleres Tostado , Excélsior, 3ª. Sección pág. 5,6 y 7; 6 /06/1924 
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Edificio Talleres Tostado. 
Fotografía Elisa Drago. Agosto 2008 

original, de taller de grabado, ha sido 

completamente eliminado. Su función, ha 

cambiado totalmente, hoy en día funciona como 

vecindad, con algunos comercios de bajo nivel. La 

zona, se encuentra bastante deprimida, 

probablemente será parte del saneamiento y 

recuperación del megaproyecto del Primer Cuadro 

en un futuro próximo. Por lo pronto, el estado de 

abandono, descuido, y parcial destrucción en el 

que se observa el edificio, nos hace cuestionar si 

existe algún interés real en rescatar y preservar  

este tipo de construcciones generadas a 

principios del siglo XX. No fue posible recorrer 

los interiores, pero entre los vidrios 

sobrevivientes, se permite adivinar a través de pedazos de tela mal colgados, que 

hacen las veces de cortinas, que las modificaciones y las pérdidas provocadas por el 

nulo mantenimiento y el cambio del uso, podrían ser totales. 

  De la sola fachada de los talleres Tostado,  sobre la calle de Mina, se pueden apreciar 

los elementos compositivos, los ritmos y las proporciones de las cuales está 

conformada. En el costado izquierdo, se aprecia parte del antiguo conjunto conventual 

de San Fernando, coronado por una especie de almenas unidas por un elemento de 

ornato barroco formado por un arco invertido y una cornisa labrada, probablemente del 

siglo XVII, y un remate al centro de éste. Esta “torre” está compuesta además de un 

elemento vertical, como una heráldica, que ocupa casi la totalidad de la altura, y tiene a 

su vez, una división con tres elementos decorativos de manera horizontal. Estos son los 

elementos decorativos que serán tomados como inspiración por Mariscal, creando una 

serie de módulos que se repiten a lo largo de la fachada, remarcando la división 

horizontal  con azulejos de colores. El uso del concreto armado en la estructura, es 

evidente y enmarcado en la fachada, además, por la cancelería metálica con vidrios 
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tornasolados, que tienen como forma de ventilación, un sistema de apertura mediante 

un pivote en el centro del cancel,  también diseñado por Mariscal. 

La fachada se conserva, a pesar de todo, y considero principalmente gracias a la 

calidad de los materiales,  y a pesar de ser un fantasma de la que fue, no ha perdido su 

dignidad. Más allá del hecho que se pueden catalogar antiguas o no, o de ser un 

proyecto original de Mariscal, creo que el valor de éste edificio radica en la expresión 

plástica y la mezcla profundamente “ecléctica” entre lenguaje formal conocido y material 

constructivo novedoso208.   

La percepción de este objeto arquitectónico cambió totalmente desde la etapa de 

la prefiguración hasta el día de hoy, como vida decadente en vías de la desaparición. 

La prefiguración y la configuración de éste, que buscaba proyectar la imagen de ser una 

propuesta arquitectónica espectacular, moderna, visionaria y ejemplo a seguir en las 

soluciones interiores, hasta el olvido y la posible destrucción. En cuanto al significado 

impuesto, solo puede ser descifrado por medio de un artilugio poco original que debe 

anunciar y denotar su función original, la de ser un taller, siendo además bastante 

ambiguo: ¿taller de que? Funcionó como taller tipográfico y en algún momento cambió 

de uso y función, a vecindad, por lo que seguramente las adaptaciones, demoliciones y 

falta de cuidado hacen fácilmente adivinar el estado de deterioro en el que se 

encuentra, con pérdidas parciales sino hasta totales en su significante, esto es, el modo 

de distribución inicial impreso para lograr que el espacio funcionara como tipografía y no 

como vecindad popular. Sin embargo observando las imágenes de los croquis, tampoco 

denota un concepto o carácter claro que haga posible la lectura del significante. Al ser 

el cambio de uso, además una consecuencia y una causante, el cambio de elegante 

taller tipográfico a adaptación de vivienda de bajo precio lo ponen como un ejemplo de 

la crisis conceptual y de un pensamiento de época que busca y se busca como forma 

de expresión dentro de una serie de imágenes que no tienen ninguna referencia a sí 

mismas dentro de la memoria colectiva.  

 

                                                   
208 Me permito una acotación de apreciación personal muy al margen, a pesar del deterioro, abandono y 
olvido evidente, no se pueden negar las cualidades en el diseño y la calidad de los materiales, reflejo de 
una mano maestra.  
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Edificio Sostres y Dosal. 
Fotografía Elisa Drago. Agosto 2008 

Otro proyecto de Federico Mariscal de corte y 

estilo similar el mismo tratamiento de fachadas 

inspirado en la arquitectura Virreinal, como el 

de los Talleres Tostado, es el edificio “Sostres 

Y Dosal” (1923 ¿?), desgraciadamente, 

también descuidado y con algunos daños. 

El edificio fue proyectado con un uso mixto, 

una serie de departamentos y viviendas en los 

pisos superiores y tiendas en los pisos 

inferiores, hacia la calle. La fachada del 

edificio de 3 niveles, además de planta baja 

para el uso comercial, está compuesto por tres 

módulos o cuerpos, ya sea en vertical que en 

horizontal. Al encontrarse en una esquina, el 

primer cuerpo está compuesto por esta, que es 

realzada, inspirada en los frontispicios de la 

época virreinal, siempre de la mano de la definición del ecléctico de Mariscal, además, 

este cuerpo recuerda en el decorado elementos usados en iglesias de la época, y un 

remate tipo mansarda de estilo francés. El edificio tiende a la verticalidad percepción 

que es reforzada por las proporciones alargadas de las ventanas, la evidencia de la 

estructura, y elementos decorativos con aplicaciones de azulejo tipo Talavera.  El primer 

cuerpo, en horizontal, recibe un tratamiento en el que el concreto simula piedra, el 

segundo, compuesto por los vanos dispuestos en ejes simétricos, y el tercer cuerpo, de 

coronamiento, donde una cornisa compuesta por volutas ornamentales sumamente 

elaboradas, que abraza el frontispicio y termina en un elemento vertical, que bien podría 

albergar un nicho  con una imagen sacra o una campana. Los tiempos de este espacio 

arquitectónico son similares a los Talleres Tostado, y presumiblemente, el avanzado 

deterioro del mismo nos sugiere un mismo final destinado al olvido y a la destrucción, a 

menos que no se intervenga próximamente. 
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Casas Almacén. 
El Excélsior 7/03/1926. 

5.1.3.2 La inspiración Modernista 

Un segundo edificio del cual en un 

artículo del mismo periódico, 1926, 

donde se  hace referencia a un edificio 

de almacén con vivienda, donde el 

autor, siempre anónimo, hace gala de 

“Dos factores esenciales cambiaron por 
completo el ordenamiento arquitectónico 
de los almacenes y  casas de comercio 
en todo el mundo: el cemento armado o 
los recursos ofrecidos por las industrias 
artísticas. 
En la construcción del arq. Federico 
Mariscal el cemento armado triunfa 

plenamente: los grandes claros de los almacenes 
inferiores se acoplan ligándose con la continuidad de sus 

líneas verticales con toda la estructura superior, en 
donde se acusa con claridad moderna todo el sistema de 
luz de las habitaciones superiores…el revestimiento está 
hecho de piedra artificial de una tonalidad y contextura amarillo-rosa muy 
agradable, copia fiel de los tonos de ciertas piedras de los monumentos 
egipcios”.209 

 
Desgraciadamente, no nos ha sido posible aun, encontrar más datos sobre la ubicación, 

y de la posibilidad de existencia, de éste edificio. Sin embargo, de la fotografía del 

periódico, podemos observar la audacia y la modernidad en las formas, en el 

tratamiento de las fachadas, los módulos y el diseño en general. La planta denota 

sencillez derivada directamente de su función: almacenaje. De este edificio se perdieron 

datos importantes para su lectura, por lo que cualquier intento de interpretación caería 

en el campo de la especulación: no se puede recorrer el espacio, por lo tanto la 

percepción es incompleta, arquitectónicamente hablando. 

En otro artículo de 1928, donde se hace referencia a otro edificio modernista con 

algunos detalles de inspiración indígena en los remates, que también hace alarde de la 

vanguardia tecnológica del momento, es el que fue destinado a la Durkin Reo Motors: 

                                                   
209 Casas almacenes del siglo pasado y de nuestros días , Excélsior, 3ª. Sección pág. 5, 7 de marzo de 1926 
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“…el detalle característico consiste en las hermosas arcadas que sostienen todo el 
peso de la construcción. Tiene catorce metros de luz, aun cuando el ancho del 
salón es de dieciséis metros y la distancia que separa a una arcada de la siguiente 
es de cinco metros, poco más o menos. 
Este dispositivo es único en México, y como detalle curioso vale la pena consignar 
el de que cada arcada puede sostener un peso de 150 000 kilogramos. 
…en cuanto a la ornamentación, emplear elementos genuinamente 
precortesianos, escogiendo los más sencillos y accesibles al pueblo. 

El edificio Balderas, tiene pues 
desde el punto de vista 
arquitectónico, doble interés ya 
que además de la novedad de las 
arcadas verdaderamente 
atrevidas y únicas en nuestro 
país, en la ornamentación se han 
empleado motivos genuinamente 
nuestros, decoraciones netamente 
precortesianas. 
La parte superior del edifico esta 
rematada con una arquería de 
estilo azteca también.210 
 
Se desconoce, hasta ahora, que 

sucedió con este edificio211. Al 

perderse la memoria referente a 

este, la lectura se puede limitar a 

la novedad tectónica, la 

innovación tecnológica y al 

tratamiento de las formas, que 

aunque tienden a la verticalidad 

de las influencias coloniales, en 

conjunto recuerdan los remates 

de algunos rascacielos “Decó” que se estaban construyendo en Chicago y Nueva Cork, 

principalmente. 

                                                   
210Nuevo sistema de edificios en la capital , Excélsior, 1ª. Sección pág. 10, 24 de febrero de 1928 
211 En la investigación de Siller de 1987, aparece una referencia a este edificio marcado con el No. 56 de 
la calle de Balderas y probablemente aún en pie en ese momento. Siller Juan Antonio, Cuadros 
Sinópticos, Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, No. 9, UNAM. México, 1987. 

Neevia docConverter 5.1



 

CAPITULO CINCO 

 

 

161 

 

 

 

Otro edificio de Mariscal, en ésta línea, que en un futuro se pudiese estudiar con más 

detenimiento, es el que se hace referencia en el libro de Vargas Salguero, sin embargo, 

dicha referencia  son solamente una planta arquitectónica, una porción de la planta de 

conjunto y una fotografía de baja resolución212. Sobre la reproducción de la planta de 

conjunto, sin embargo, se aprecian claramente los nombres de las calles donde se 

encontraba sembrado dicho edificio, lo cual, es dato suficiente para iniciar una 

investigación, que nuevamente dejo abierta, pero que sin embargo, pudimos constatar, 

al comparar las fotografías, que el edificio aún se encuentra en pie, modificado sobre 

todo en sus acabados, pero respetada en gran parte, su forma original y su estructura. 

Además de que no sé, si por buen tino, consideración o mera casualidad, se dejaron 

evidentes algunos elementos del edificio original, los cuales facilitaron su identificación.  

 

  

Planta de Conjunto y Baja213 

                                                   
212 Desgraciadamente, estas imágenes no cuentan con una nota al pie de foto, por lo que desconocemos 
la fuente de la información, el uso original, el año y el nombre del proyecto. 
213 Vargas Salguero Ramón, Federico E. Mariscal, Vida y Obra , UNAM, México 2005, pág. 54 
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Fotografía tomada del libro del Dr. Vargas Salguero y  el estado actual. Elisa Drago.  Agosto del 2008 

El edificio se encuentra construido dentro de una cuadra de conformación peculiar 

dentro de la traza, ya que ésta se encuentra girada 45 grados con respecto al las 

demás, se encuentra además enfrente del hoy llamado Jardín del Arte, frente al 

Monumento a la Madre214. Si se comparan las fotografías, podemos notar muchas 

semejanzas en cuanto a altura, remates, niveles, cancelería, además del mismo 

elemento que corona el edificio, un tanto modificado. Atraviesa de lado a lado la cuadra, 

corándola en dos, y de un lado, se encuentra el Teatro Benito Juárez (¿será el mismo 

foro que se ve dibujado en la planta?) y del otro se construyó un edificio, que forma 

parte del original. El uso es de oficina del gobierno (Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del D.F.), por lo que se supone que éste es el original para el cual fue 

proyectado. Se desconoce el año de ejecución. Sin embargo, se puede notar el uso de 

la planta libre y sostenida sobre pilotes, el predominio del vano sobre el macizo, la 

tendencia a la horizontalidad y la ruptura de la caja, lenguaje arquitectónico de clara 

influencia de Le Courbusier. Por estas características, podría datarse a principios de los 

años 50. 

                                                   
214 Cruzando el parque, se encuentra sobre la Avenida Sullivan, el museo del Eco de Matías Goeritz. 
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Interior del Palacio de Bellas Artes. 
Fotografía Elisa Drago. Agosto 2008 

           
Detalles del edificio del Registro de la Propiedad, que se dejaron aparentes y permiten reconstruir 
la transformación del proyecto,  presuntamente atribuido a Federico Mariscal. Donde observamos 
las ventanas en planta baja truncadas por una sobre posición de elementos contemporáneos 
(posiblemente Durok o algún tipo de panel prefabricado). Se puede observar también las línea de 
la estructura, las columnas originales, así como los materiales de recubrimiento, y el nombre del 
calle, escrito a mano: Calle de Villalongín , Zona Postal 5. Fotografías Elisa Drago. Agosto 2008. 

 

5.1.3.3 La inspiración Indigenista 

 
 Como conclusión este breve análisis 

de las obras de Mariscal, un último 

ejemplo que vale la pena mencionar 

son los Interiores del Palacio de Bellas 

Artes, (1930-1934) que ya han sido 

tratados y analizados por muchos 

autores, merece sin embargo una 

mención aparte dentro de la rica y 

enorme  propuesta arquitectónica de 

Mariscal, ya que, considero que se 

ejemplifica muy claramente lo que en ese momento el maestro postulaba, donde 

después de muchos años de incertidumbre se comienza a vislumbrar, el camino que 

comienza a marcar la esa tan anhelada Arquitectura Moderna Mexicana: un espacio 

rico, digno de albergar las Artes de México, con un “estilo” que evocara la recién 
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Interior del Palacio de Bellas Artes. 
Fotografía Elisa Drago. Agosto 2008 

estrenada modernidad215. El juego de los diferentes tipos y colores de los mármoles 

mexicanos, el coronamiento con la estructura aparente, los decorados broquelados con 

elementos que recuerdan una inspiración levemente prehispánica, las líneas verticales, 

horizontales, ondulantes y libres del manifiesto “futurista”, los primeros pasos firmes de 

la manifestación plástica del funcionalismo,  comienzan a tomar forma y sentido en este 

recinto interior, que cabe concluir, que son de excelente manufactura y calidad, y me 

atrevería tal vez a decir, que será justamente por este interior por el que Mariscal será 

recordado por muchas generaciones. 

 

   

 

 
 

 

                                                   
215 Muchos autores que han analizado la obra de Mariscal y este periodo histórico de la arquitectura 
mexicana, denominan el estilo utilizado como “Art Decó”, que aunque es la etiqueta más cercana y 
parecida para denominar esta tendencia de diseño que se presentó en todo el mundo, con diversas 
denominaciones, reconocible por el manejo de las formas y siluetas, volúmenes, líneas, elementos 
decorativos y proporciones dentro de la gran corriente del movimiento moderno. Cabe acotar el hecho 
que Federico Mariscal nunca utilizó tal término para definir lo que el denomina el “estilo” de su propuesta 
plástica arquitectónica. Para él, el termino correcto, era “moderno mexicano” donde observamos que está 
influenciado con  grandes tintes nacionalistas, en cuanto a los materiales utilizados, elementos 
decorativos aislados, y líneas de diseño interior. Por lo que considero incorrecto llamarlo estilo Art Decó y 
me parece más correcto respetar la designación que usó Mariscal. 
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De una caricatura publicada en la revista ARQUITECTURA Y LO DEMÁS, de 1945… 
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Política y Arquitectura: Lecturas del pasado para i nventar el presente 
y proyectar al futuro 

 

La primera conclusión que hay que considerar, es que a lo largo de los discursos 

teóricos y de las propuestas prácticas de los autores escogidos como muestra 

representativa de éste periodo, encontramos una constante: Manuel Amábilis, Alberto 

Arai, y Federico Mariscal y en menor grado a Diego Rivera y Juan O’Gorman, son un 

reflejo de un “pensamiento de época”  acotable entre dos periodos temporales, 

coincidiendo con el fin de los conflictos de la primera guerra mundial y la revolución 

mexicana, y, la segunda guerra mundial y el inicio de la guerra fría, y por lo tanto, el 

avance del imperialismo yankee. 

Este pensamiento, que oscila entre las distintas tendencias producidas dentro del 

movimiento moderno, es un periodo de búsqueda, y los arquitectos mexicanos, no 

están exentos de ésta, además de estar abiertos a las influencias externas y con los 

ojos abiertos a las exploraciones plásticas y los nuevos postulados que han de marcar 

el lenguaje arquitectónico del resto del siglo XX, y que, aún hoy en día, se sigue 

utilizando. 

Federico Mariscal y Manuel Amábilis, al principio y al final de los teóricos 

propuestos, son las distintas caras de una misma moneda, ambos pertenecientes a la 

misma generación, herederos de la cultura “ecléctica” basada en las modas de la 

apariencia formal, fueron maestros de las generaciones futuras, sembraron las semillas 

de la modernidad, abrieron brecha en el uso de nuevos materiales, y fueron los 

iniciadores de un discurso social y político que tomaría fuerza algunos años después, 

dejando de lado ese aspecto “estético y formal” de la arquitectura y el ornato; 

provocando el divorcio del adorno superfluo y la expresión de las nuevas técnicas 

constructivas, tan criticado por los funcionalistas radicales, la siguiente generación, 

conformada por arquitectos como Juan O´Gorman, y Alberto Arai, que echando mano, 

de las enseñanzas de sus maestros, retoman el discurso teórico, y el lenguaje 

arquitectónico y lo encaminan hacia ciertos ideales, ahora, de corte y bienestar social. 

Cabe destacar que como éstos arquitectos, sobre los cuales se basó la 

investigación, hay muchos otros, que también están sumergidos en el olvido y a la 

sombra de otros que se apropiaron de la historia de la arquitectura mexicana. Este es 
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un punto de partida para desenterrarlos, reconocerlos, sacar a la luz sus posturas, y 

porque no, iniciar un diálogo entre las distintas facciones y tendencias. Es un dejo de 

percepción, pues, que a distancia del tiempo y lejos de los afectos personales que 

puede provocar la simpatía o antipatía de haber conocido o no personalmente la obra y 

las enseñanzas de los arquitectos de esta época, se pueden enfocar los nuevos 

estudios hacia las polémicas entorno al discurso de la “modernidad” en México, y como 

a ésta, le hizo frente mediante la arquitectura, como artilugio de un proyecto nacional, y 

por lo tanto, un discurso político y social mucho más amplio. 

En cuanto a lenguaje arquitectónico, si nos preguntamos el porque algunas de 

estas o faceta o tendencias de la modernidad se ven truncadas, hasta cierta manera, en 

algún momento, podemos concluir que las causas son variadas y distintas, pero no 

infinitas. Una de las razones, debido al aspecto económico de la construcción, no solo 

en cuanto a la relación costo-precio de la edificación, sino de la especulación misma y 

la degradación y perdida de los ideales de la Arquitectura y del profesional mismo. En 

algún momento, el arquitecto se aleja del valor social de servicio inerte a la arquitectura 

misma, y comienza a servirse de ella. El sentido emotivo artístico cargado de valores se 

vuelve un objeto de negocio y pierde su esencia. Otra razón, es la búsqueda de un ideal 

nuevo, que sostenga y de sentido y fuerza, a quienes aun creen en la Arquitectura 

como algo más que un espacio contenido entre muros con precio, la ebullición, los 

cientos de artículos escritos y publicados, las posturas teóricas, son un reflejo de esa 

razón, a la que se le puso nombre de “identidad”, y se le colocó la etiqueta de 

“nacional”. Lenguaje que, como vimos, tiende a agotarse en  sus propuestas formales, 

así como en sus significados, ya sea políticos, sociales, y aún de usos arquitectónicos, 

pero, al desgastarse no quiere decir que forzosamente desaparecen, es un proceso 

cíclico que se retoma, se estiliza y adquiere una nueva forma de expresión y 

significación. 

Otra reflexión final gira entorno al uso de la Identidad Nacional que usa a la 

Arquitectura como parte de un discurso político-social del Poder. Este diálogo se da por 

medio de una doble vía, donde se utilizan la una a la otra, Política y Arquitectura, para 

llegar hacia el mismo objetivo: la gente, quienes y para quienes existen ambas. El 

discurso político echa mano de la arquitectura para su propio beneficio, mediante una 
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forma plástica, inmediata, construida de propaganda, que usa a su vez, para construir 

los mitos, los héroes, los hechos que identifiquen ese periodo preciso y ese momento 

de poder. Cada época, cada gobierno, cada tendencia política, tiene sus propios 

elefantes blancos. Sin embargo, no parten solo de la arquitectura y lo que representan, 

aquí es donde entra directamente la gente, su percepción del espacio para la 

conformación de la memoria colectiva: lo que decide conservar y lo que decide olvidar.     

Es por estas razones que las propuestas teóricas estudiadas  en su raíz, en sus 

problemas de fondo, nos parecen tan actuales, ¿será tal vez porque nos estamos 

cuestionando las mismas cosas o nos encontramos en un momento paradigmático 

también?, o tal vez, ¿será  que la misma historia nos enseña que no podemos romper 

con ella después de todo?, y por lo tanto ¿será que el mundo arquitectónico derivado 

de la globalización conllevará a una pérdida de la memoria?  Considero que la ruptura 

total con el pasado y sobre todo su no comprensión conlleva a la invención de objetos 

míticos, icónicos y simbólicos que por su fuerza inherente permanecen aislados, y 

buscan una forma de encarnación, de arraigo, y por lo tanto de continuidad con el 

pasado: se olvidan los símbolo y se crean nuevos, se cambian los hitos por otros y los 

mitos se reinventan.  

Por último, cabe señalar que la presente investigación, dentro de sus enormes 

limitantes y defectos, tuvo una sola y única pretensión, la de ser un punto de partida 

para el rescate y el estudio de la gran cantidad de propuestas teóricas, para el estudio y 

la comprensión de las propuestas arquitectónicas en momentos determinados de la 

arquitectura mexicana y su relación estrecha con un enfoque más amplio de carácter 

social, político, económico y cultural y no ser vista y estudiada solamente como  

distintas expresiones formales, tectónicas, funcionales y estéticas. 

Éstos son los elementos constantes a considerar, que se presentarán en todos 

los tiempos históricos,  simplemente porque conforman a la esencia misma del  objetivo 

primero de la arquitectura, el  sujeto específico puntual de fondo,  que es el único  que 

permanece y permanecerá inmutable y constante: la habitabilidad del ser humano.  
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