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La arquitectura es un activo económico, pero es también un legado 
cultural de quienes la hacen posible y de la época en que se rea liza. 
Cuando una obra arquitectónica reune valores estéticos importantes, 
es digna de que se la conserve y se la siga utilizando. 

Generalmente otorgamos reconocimiento y derecho de 
permanencia a la arquitectura rea lizada en otras épocas . dejando que 
se pierdan o deterioren las aportaciones más recientes. Sin embargo, 
muchas de estas aportaciones son de calidad comparable a los 
E: di fi c io::; a 11 ti yu o:., qus 8costumb1-~Jmo:_: inc luir dentro del p::i tri mnnin 
arquitectónico de la sociedad. Las obras hoy def8nden-1os, 
rest8ur8mos y conserv8mos con celn . nn ex istirí8n si no hubieran 
l 18cl 10 lu µruµiu lc.! S ger 1eraciones inrnedi313s 3 los que hicieron 
posible su reali zación . Estas con sideraciones nos llevan hoy a inc luir 
en el presente número dive rsos artículos rela cionados con la 
va loración. con se rvac ión y uso del patrim onio a1·quitec tónico 
contemporáneo. 

3 

Si la s ob ras de arquitectura . como las de la pintura y escultura , 
adqu irieran valor económico conforme transcurre el tiempo y se amplía 
el reconocimiento a sus valores estéticos, conserva ríamos aún 
muchas de las construcciones valiosas que han perdido nuestras 
ciudades. La identificac ión , catalogación y estudio de tales obras es 
un primer paso hacia el reconocimiento de su valor. 

La experiencia ha demostrado que las obras arquitectónicas con 
un va lor cu ltural se conservan siempre y cuando se haya sab ido 
adaptar su uso a las nuevas necesidades y condiciones de l contexto 
urbano en donde se hallan situadas. viejas casonas co loniales son 
ahora dignas oficinas, restaurantes , museos u hoteles . De manera 
simi lar, a los numerosos ejemplos de va liosa arqui tec tura 
contemporánea que hoy poseemos deben ser indentificados . 
catalogados. preservados y destinados a usos congruentes con su 
calidad arquitectónica y su entorno. asegurando así su preservación y 
vigencia . 

ROQUE GON ZALEZ . 
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INAUGURACION DEL MUSEO 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 
La obra de Francisco J. Serrano 

Si bien existían ya en nuestra Ciudad 
de México numerosos museos de 
todo género. se percibía desde hace 
tiempo un vació en lo que respec ta 
a la difusión y preservación de esta 
expresión estética del quehacer 
humano que es la arquitectura: y la 
rec ien te creac ión del Museo 
Nacional de Arte hizo aun más 
aparen te ese vacío En respuesta a 
esta neces idad se consti tuye el 
Museo Nac ional de Arquit ec tura . que 
e l Director del Insti tuto Nacional de 
Bellas Artes. Javier Barros Va lero. 
inauguró el pasado 26 de enero con 
una exposición de la obra del 
fall ec ido Francisco J Serrano El 
Museo, instalado en el cuarto piso 
del Palacio de Bellas Artes. es un 
esfuerzo de la Direcc ión de 
Arquitectu ra y Conservación del 
Patrimonio Nacional de l IN BA que fue 
acogido con benep lácito por el 
Coleg io de Arquitectos de México . 
que preside el Arq . Gonzá lez 
Escamil la. y por la Academia 
Nac iona l de Arquitectura de la 
Sociedad de Arqu itec tos Mexicanos. 
Acompañaron al Direc tor del INBA 
durante el acto Mario Pani y 
Franc isco Treviño. pres idente y 
sec retari o respec tivamente de la 
Junta de Gobierno de la Academia 
Nac ional de Arquitectura : la Sra 
Susa na Cac ho. viuda de Francisco J 
Serrano . y su hijo, el también 
arquitecto Franc isco Serrano. 

Guía al Museo el interés ele 
resca tar y dar a conocer los va lores 
de la arquitec tura mexica na y, en el 
caso de esta ex posic ión , de la 
contemporánea . La de Franc isco J 
Ser·rano es una obra que no opta por 
el naciona lismo ni por el 
raciona li smo, sino que se nutre de 
fuen tes como la arquitectura 

orgá nica. el expresionismo. "y eso 
que pud iera llamarse 'A rt Déco· · 
Edificios como el Basurto. c ines 
como el Encanto (hoy destruído) 
casas habi tación que dan ca rác ter a 
colonias como la Hipódromo y la 
Condesa piezas logradas de ca li dad 
vivencia! en las que Serrano. 
enriquec ido por su visión simultánea 
de arquitecto e ingeniero. combina 
su huella personal con una clara 
conciencia de l manejo de la luz y de 
los elementos (vestíbu los. terra zas. 
volados. escaleras) que verdadera 
mente darán rea lce al ambiente y a la 
vida cotidiana de sus ocupantes . 

Anima a esta exposición el afán 
no ya de difundir aun más las obras 
avaladas por una consagración 
histórica. sino de ex tender la mirada 
hacia otros realizadores que si ha sta 
ahora se consideraron como 
·marginales·_ reve lan ante un más 
detenido análi sis un domin io de l 
oficio y del espacio. y una 
coherenc ia en las so luciones quizá 
no tan usual en tiempos más 
reci entes. 
Momentos an tes de la inauguración. 
el Arq. Juan Urquiaga . Director de 
Arquitectura y Conservac ión del 
Patrimonio Nacional del INBA 
informó que el nuevo Museo buscará 
coordinar la investigac ión histórica , 
la crít ica actua l. la documentación y 
el diseño creat ivo para realizar 
exhibic iones conjuntas de 
arquitectura , diseño y arte. y para 
promover el desarroll o de la primera 
Asimismo. se crea rá un acervo ab ierto 
a investigadores y público con un 
archivo de planos y fotog r·afía s 
sustentado por la bib li oteca y el 
Cent ro de Inves ti gac ión de la 
direcc ión a su cargo. 
Para redondea r la exposic ión sobre 
el Arq . Se rrano se rea lizará un c ic lo 
de confer·enc ias en el Pa lac io de 
Be llas Artes durante todo el mes ele 
febrero . 

Certamen Premio de Arquitectura 
de la Academia de Artes 

No cabe duda de que la joven 
arqui tec tura mex icana ha mostrado 
en tiempos recientes un ímpetu 
exce pcional digno de reconoc imiento 
y difusión. A este propósito se avoca 
hoy la Academia de Artes, c reada 
por decreto presidencial en 1966, al 
decid ir estab lecer el Premio de 
Arq uitectura de la Academia de Artes. 
La institución convoca desde ahora 
al conc urso correspondiente, en el 
que podrán participar todas aquellas 
obras arquitec tónicas o urbaníst icas 
de c ualquier tipo "que ::;e considere 
que represe ntan una aportación a la 
arq uitectura contemporánea mexicana· 
y que tengan. como máximo, cinco 
años de realizadas. Compondrán el 
jurado los arquitectos Teodoro 
González de Leó n, Enrique del Moral . 
Mario Pani. Pedro Ramírez Vázquez , 
José Villagrán García y Enrique 
Yáñez. todos ellos miembros de la 
Sección de Arquitectura de la misma 
Academia. y un representante de 
cada una de las demás secc iones. 

El premio consis tirá en medalla y 
dip loma al arquitecto o autor de la 
obra seleccionada. diploma al c liente 
o promotor de ella y una placa 
conmemorati va. y será entregado 
dentro de los sesenta días siguientes 
a la emisión del veredicto. en sesión 
solemne de la Academia de Artes , 
an te representantes de la prensa y 
medios de difusión. 

El CAM-SAM se complace en 
transmit ir esta convoca toria . e invita 
a todos sus miembros a insc'ribir sus 
propuestas , antes del 30 de abril de 
presente año . en la Academia de 
Ar·tes. Puente de Alvarado No 50. 
CP 06030 o a comunicarse o ac udir 
para mayores in formes a la nueva 
sede del Colegio de Arquitectos de 
México. sita en Constituyentes No. 
798. con teléfono 570 00 07 

EXPOSICION EN EL MUSEO DE 
ARTE MODERNO DE LOS 
PROYECTOS PARA LA OPERA 
DE PARIS 

Bajo el título de "14 Arq uitec tos 
Mexica nos en Concurso· . el Colegio 
de Arquitectos de México presentó. 
del 2 de febrero al 2 de marzo en el 
Museo de Arte Moderno de esta 
c iudad , la respuesta mex ica na ante 
uno de los grandes concursos 
internac ionales de arq uitec tura 
convocados por el gobiern o francés 
el año pasado: la construcc ión de un 
nuevo tea tro de ópera en París. en la 
Plaza de la Bastill a. Reto ambic ioso 
si los hay, y que resu ltaba aún más 
espinoso si se atiende a las 
di ficultades técnicas que impl ica una 
edificac ión de su tipo y magn itud . y 
a la forma y carac terí sticas del 
terreno que para tal efecto se 
seña laba a los concursantes (véase 
Arq. y Soc. No. 29) Debíase. 
asimismo, integrar el proyecto lo 
más id ea lmente posible a su 
entorno. dando relieve en la vida 
soc ial de París a la Plaza de la 
Basti ll a, donde en breve se ce leb rará 
el bicen tenario de los hechos de 
1789. Se trataba , en suma, de crear 
"un ·acontecimien to arquitectónico 
en un lugar privilegiado" 

Ahora , al exponer junto con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes las 
propuestas mexicanas para la Opera 
de la Basti lla, el CAM dio a conocer 
la ca lidad de una partic ipac ión que 
conservando siempre su identidad. 
con ti ene no obstante en sí misma la 
capac idad plena para integ rarse 
vigorosamente a las ex igenc ias de la 
competenc ia internac ional y señala r· 
soluc iones nuevas que conduzca n al 
óptimo u;,o y disfrute de l entorno 
humanot_ 
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Arquitectura moderna 
como patrimonio 
cultural: 
acciones de la Academia Nacional de Arquitectura 
de la SAM 

por Alberto González Pozo* 

E I término "patrimonio 
cultural " lo encontramos 
asociado con mucha 

frecuencia a los restos de cultura 
material pertenecientes a épocas ya 
muy distantes de la nuestra. En 
México, por ejemplo, se lo emplea 
sobre todo para referirse a nuestros 
monumentos y manifestaciones de 
arte prehispánico. o a los viejos 
edificios . pinturas y obJetos de la 
Colonia . Aún las producciones del 
porfiriato (que al término de la 
Revolución difícilmente pudie ron 
verse como patrimonio cultural) 
gozan hoy de un prestigio y un 
respeto, si no unánime. por lo menos 
creciente . 1 

Es mucho más raro encontrar que 
se aluda a la producción 
arquitectónica moderna de este siglo 
como perteneciente al patrimonio 
cultural , y ello a pesar de la labor de 
varias administraccion es del 
Departamento de Arquitectura del 
INBA, hoy Dirección de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico. 
Tal actitud, a medio camino entre la 
indiferencia y la inconscienc ia. podía 
haber sido comprensible todavía 
hasta la década de los cincuentas. 
cuando aún vivían ca si todos lof 
iniciadores del despertar y el auge 
del movimiento modern o en nues tro 
país, pero no se sostiene ya más. en 
plena década de los ochentas, por 
las siguientes razones 

En primer lugar, porque no sólo 
han ido desapareciendo paulatinameri 
te los creadores de ese capítulo en 
la hi storia de nuestra cultura 
nacional, sino que sus misma s 
c reac iones han c omenza do a 
derstru irse o a deformarse sin que 
nad ie ,·epare mayormente en ell o.? 

En segundo término. porque en las 
últimas tres décadas se ha refmzado 
el marco norma tivo a ni ve l 
internac ional3 y el marco jurídico a 
ni vel nacional~. Hoy se dispone de 

mejores instrumentos para proteger 
el patrimonio cultural en su sentido 
más amplio . sin necesidad de 
constreñirse únicamente a las 
épocas del pasado remoto. ni 
tampoco sólo a los ejemplos más 
prestigiosos.5 

Por último. porque la discusión 
teó ri ca e históri ca sobre la 
arquitec tura mex ica na moderna ha 
comenzado a redescubrir valores y 
aportaciones originales en los 
diversos períodos por lo que ésta ha 
pasado. espec ialment.e en la s 
décadas de los 20 a los 50 . 

Afortunadamente . las escasas 
voces que comienzan a esc ucharse 
en defensa también del pasado 
reciente de nuestra arquitec tura 
parecen incrementarse poco a poco 
Y es preci samente en este momento 
de revaloración cuando la Academia 
Nacional de Arquitectura de la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos 
ha iniciado algunas acc iones que 
pueden contribuir a que se revierta 
la tendencia de abandono y peligro 
para nuestra arquitec tura De ello se 
da cuenta a continuac ión. 

La Academia de Arquitectura y la 
Vocalía de Registro y Catálogo. 
No es objeto de esta nota hacer una 
relac ión detallad? de cómo y en qué 
c i,·cunstanc ias surge la Aca clern ia 
Nac ional de Arquitec tura Baste con 
señalar aquí que fundada de ec ho 
por inic iati va del Ar·q. Ma ,·io Pa ni y 
un grupo de pres tig iados co legas 
desde 1977 en el seno de la SAMG, y 
reestruc turada con su act ual nombre 
en 1982. la Academia pe ,·sigue. de 
ac uer·do con sus es tatutos. los 
siguientes objetivos 1 

Drst1ngui1· y premiar a los arquitec tos 
c uyo desempeño profesional así lo 
amerite. 
Reg istrar. ca talogar y defencler 

aquellas obras relevantes c.i e 

Arquitecto. Vocal Ejecutivo de la 
Comisión de Registro y Catálogo de la 
Academia Nacional de Arquitectura de 
la SAM. Expresidente de CAM y la 
SAM. Coordinador de la Carrera de 
Arquitectura en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 

página de enfrente 
Edif1c10 Ba surto. de Francisco J. Serrano 

abajo 
Edific io Pánuco. Correo Mayor 53. Autor no 
1dentif1cado. posiblemente Arq. Paul Du 
bo,s al,ededor de 1920. 

1 , ••• ,. 
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abajo 
Edificio Ermita. fachada a Calle Progreso. 
Arquitecto Juan Segura. 1932. 

arquitectura moderna y contemporá 
nea en México. 

Intercambiar y difundir experienéias 
de sus miembros. y 

Brindar asesoría a la comunidad 
nacional. 

Para el cumplimiento de los 
primeros tres objetivos la Academia 
organiza sus tareas a través de otras 
tantas Vocalías Ejecutivas, y éstas , a 
su vez. se apoyan en Comisiones de 
Trabajo.8 Así, a la Vocalía de 
Registro y Catálogo. y a la Comisión 
correspondiente , les competen las 
siguientes atribuciones estatutarias 

Registrar los edificios y con1untos 
que son ejemplo de la arquitectura 
mexicana contemporánea. y que su 
valor y calidad puedan formar parte 
del patrimonio cultural de México, 
y promover su conservación. 

Elaborar el catálogo de ed ificios y 
con1untos obra de arquitectos 
mexicanos contemporáneos de 
relevante mérito, y mantenerlo 
permanentemente actualizado 

Promover. por todos los medios a 
su alcance, la conservación y 
catalogación de las obras relevantes 
de la arquitectura mexicana 
contemporánea. 

A principios de 1983 se integró la 
Comisión de Reg istro y Catálogo que 
funcionará hasta fines de 1984, con 
la partic ipación de las sigu ientes 
personas: 

Arq. Vicente Alonso 
Arq. Marisol Aja 
Arq. Ramón Bonf il 
Arq Guada lupe Espínola 
Arq . Carlos Flores Marini 
Arq . Carlos González Lobo 
Arq Israe l Katzman 
Arq Enrique Landa 
Mira . Louise Mere les 
Arq. Carlos Mijares Brac ho 

Arq. Enrique del Moral 
Arq. Flavio Salamanca 
Arq. Manuel Sánchez de Carmona 
Lic. Arturo Sotomayor 
Fil. Ramón Vargas 
Arq. Enrique Yañez 
Arq . Sergio Záldivar, y 
Arq. Alberto González Pozo, Vocal 
Ejecutivo. 

El programa de trabajo al que la 
Comisión se ha avocado y sintetiza en 
los siguientes puntos: 

1 . Formulación de un catálogo 
preliminar de obras de arquitectura 
en la Ciudad de México realizadas 
en el período de 1 919 (fecha de la 
fundación de la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos) a 1952 
(inauguración de la Ciudad 
Universitaria , que marca un hito en la 
historia de la arquitectura mexicana 
contemporánea). 

2 Evaluación de los casos más 
re levantes identificados en el 
Catálogo. y gestiones ante las 
autoridades para que se protejan 
esas obras. 

3. Promoción y asesoría a los 
Capítulos Regionales de la 
Academia9 para que inicien labores 
semejantes en sus áreas de 
influencia. 

4. Inic iación de un acervo 
documental sobre la arquitectura 
mexicana que tendrá su sebe en el 
CECID, en Ave . Veracruz 24. 

5 . Ampliación . más adelante , del 
hori zonte del trabajo inicialmente 
escogido a los pe ríodos anterior a 
1919 posterior a 1952 . 

6 . Publicac ión y difusión del material 
recabado por la Comisión. Edición 
de una guía de arquitectura 
mexicana contemporánea 

Algunos Resultados. 
Gracias al entusiasmo, experiencia y 
generosidad de los integrantes de la 
Comisión, y gracias también al 
apoyo de Don Mario Pani. Presidente 
actual de la Academia, se tienen ya 
algunos resultados, parte de los 
cuales han servido para organizar 
este número de "ARQUITECTURA Y 
SOCIEDAD". 

• Se cuenta con un catálogo 
preliminar de más de 500 obras . 
Manuel Sánchez de Carmona 
describe dicho catálogo su 
artículo , explicando también la 
metodología empleada para ese 
propósito. 

• Se tienen elaboradas más de 
50 cédulas de registro correspondie 
ntes a otras tantas obras 
identificadas, y están en proceso 
de elaboración otras 30 más . 

• La Comisión ha indentificado una 
treintena de obras cuya protección 
resulta impostergable, dada su 
calidad e importancia. Al hacerlo. 
no sólo ha preparado las bases 
para que se solicite formalmente a 
las autoridades competentes la 
declaratoria de rJro tección correspo 
ndiente. sino que además ha 
sentado algunos c riterios de 
eva luac ión que podrían ampliar 
con posterioridad este tipo de 
iniciativas Sobre 211 0 se informa en 
una nota al respecto 

• Al revisar el ca tálogo 
preliminar, y como resultado de 
diversas vis itas de campo, varios 
miembros de la Comisión han 
redescubierto obras escasamente 
difundidas o no publicadas en 
absoluto, y que sin embargo, 
siempre fueron de indudable 
va lor, han envejecido con 
nobleza y por consiguiente son 
algo así como " la otra cara de la 
luna" que ha estado siempre ahí 
pe ro que nadie había podido ver 

Carlos González Lobo se 
encarga de descorrer apenas 
una parte de ese velo de olvido. 

• En la Comisión se ha 
incrementado la conciencia de 
que los edificios que forman 
parte de la historia de la 
arquitectura moderna son 
patrimonio cultural no sólo por 
sus valores intrínsecos, por su 
realidad objetiva , sino también , y 
en gran medida, por ser parte 
del medio ambiente en el que 
han transcurrido la vida y la'.> 
experiencias de usuarios y 
espectadores de carne y hueso. 
Arturo Sotomayor, observador y 
cronista lúcido del desarrollo de 
nuestras ciudades , evoca algunas 
de sus impresiones a ese 
respecto. 

• Si, como se decía más arriba , 
son ya bastantes las obras que 
han desaparecido, o que se han 
deformado o deteriorado irreve rsi 
blemente , son muchas más las 
que están en peligro inminente 
latente de sufrir agresiones. 
Los edificios contemporáneos se 
ven sujetos a mayores 
amenazas aún que las que se 
riernen sobre los edificios 
coloniales. Es todo un proceso 
det..3rioro cuyas causas ~· 
efectos analiza Guadalupe 
Espínola en su artículo. 

• Atortunadamente , también suce 
de lo opuesto Algunas ob;as se 
han conservado y mantenido 
prácticamente intac ta s a lo largo 
de var-ias décadas Y eso es 
a lgo que también debe hace rse 
notar. sobre todo cua ndo parece 
como si la vida de los usarios y 
el disfrute de la a1·quiterc tura se 
fundieran en un todo. como 
justamente hace notar Vicente 
Alon so en su referenc ia a dos 
ca sos típicos. 

arriba 
Edificio de apartamentos en Sahagúan 
esq. Orozco y Berra. Arq. Enrique de la 
Mora,· alrededor de 1940. 

abajo. 
Casa en Nuevo León 103. Arq. Luis Barra
gán, 1942. 

9 



., 

-, ¼', ~- ·.:::-:--

,_;;~ ..,_AA .. - 'T'""-•~ __ ;;;;,~4t::,~~ ':.,-: 

10 

Conclusiones. 
Valgan estas notas como introducción 
a un tema que se desarrolla en forma 
condensada en los siguientes artícu
los subsiguientes. pero que en realidad 
podría ser interminable En efecto: las 
51 O obras del período 1919-1952 en 
proceso de catalogación son apenas 
" la punta del iceberg ·_ En la Comisión 
de Catálogo estamos conscientes de 
que 

1 o. En cuanto se aborde la etapa 
previa . de 1900 a 1919. podrían 
surgir 011 os 300 ejemplos más 

2o En el propio período analizado. la 
lista podría duplicarse con 
facilidad una vez que se "rastree 
la c iudad de México en forma 
sistemática 

3o. El período 1952-1980 triplicará o 
cuadruplicará fácilmente de estas 
cifras. si bien su evaluación será 
más difícil. 

4o. En cua nto los Capítulos de 
Academia de Guadala¡ara. 
Monterrey y San Luis Potosí . 
comiencen a cubrir el mismo 
panorama en otras ciudades el 
volumen de obras catalogadas y 
eva luadas será todavía mayor 

Todo ell o debiera alegrarnos. porque 
no es sino un ind ic io del vigor con el 
que se ha manifestado la 
arquitec tura mex ica na moderna 
!'\costumbrados a buscar nuestra 
indentidad en el espejo del pasado 
remoto. no nos habíamos percatado 
de que también la producción más 
rec iente ha sido. en su conjunto. 
puntua l testimonio de nuestro 
desa rrollo c ultural. 

Por eso apelamos aquí a la 
indulgenc ia del lector respecto a 
estos primeros resultados. pero 
tam bién a su atenc ión y a su 

conciencia participante. porque si 
algún resultado ha de lograrse en la 
defensa del patrimonio arquitectónico 
de México. no podrá ser tan sólo 

consecuencia de la labor de 
Academias y Comisiones por 
mejores que sean sus propósitos 
sino de acciones grupales más 
amplias. de una presión social 
fundada en la convicción respecto a 
nuestros valores. 

Por eso la hospitalidad de las 
páginas de ARQUITECTURA Y 
SOCIEDAD me parece buen 
auspicio para que esta conciencia 
cobre fuerza . Porque si la buena 
arquitectura moderna ha de 
sobrevivir a los embates de la 
especulación. la incuria y el olvido. 
ello sólo ocurrirá si la sociedad se 
reconoce en su entorno y decide 
preservarlo. 

izquierda 
Antiguo Hospital Arturo Mundet (hoy Hos
pital Infantil Dr. Federico Gómez). 
Arq. José Villagrán, 1945. 

NOTAS: 

1 Todavía se evoca con agrado la 
exposición organizada por el INBA a fines de 
1982 sobre ·La Arquitectura en México: 
Porfiriato y Movimiento Moderno .. en ta que 
justamente la parte dedicada al porfiriato fué 
más amplia y despertó más comentarios 
favorables. 

-' ¿Acaso alguien sabe qué ocurrió con el 
Instituto de Higiene en Popotla. de José 
V1tlagrán? ¿Alguien se percató de cuándo 
desapareció la hermosa casa de tabique de 
Carlos Torditti en Av. Baja California? 
¿Algu1én alzó ta voz a tiempo de evitar ta 
deformación irreversible de la casa de Juan 
O Gorman en Ave. San Jerónimo?_ 

' Desde la promulgación de ta Carta de 
Venecia de la UNESCO. en 1964. han surgido 
nuevas normas internacionales corno la 
Declaración de Quito o las Recomendaciones 
de Nairobi. que fijan criterios y políticas muy 
claros en materia de conservación del 
patrimonio culturales . 

' No sólo con la Ley Federal Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas 
Históricos y Artísticos de 1975. sino también 
con algunas disposiciones de la Ley Federal 
de Ascnta1rnentos Humanos de 1975 que se 
refieren a la conservación . 

" Carta de Venecia. Art . 1 o .. "La noción de 
monumentos históricos comprende tanto la 
creación arquitectónica aislada como el sitio 
urbano o rural que ofrece testimonio de una 
civilización particular. de una fase significativa 
de la evolución. o de su suceso histórico Se 
refiere no solamente a las grandes 
creaciones. sino a las obras modestas que 
han adqwrido con el tiempo un significado 
cultura/" 

6 La sociedad de Arquitectos Mexicanos 
(SAM) fue creada en 1919 por un puñado de 
profesionales y constituyó el único organismo 
gremial hasta que en 1946. al promulgarse ta 
Ley de Profesiones. se fundó el Colegio de 
Arquitectos de México (CAM). Desde 
entonces hasta 1977 la SAM fue casi un 
membrete anexo al Colegio. hasta que en ese 
año tomó nueva vida. ahora con funciones 
académicas que se le dieron a través de un 
nuevo Estatuto. 

' A fines de 1982 . med iante nueva reforma 
estatutaria. se crea ta actual Academia 
Nacional de Arquitectura como órgano 
dependiente de la SAM . 

'' La Junta de Gobierno de la Academia 
está constituida por su Presidente. un 
Secretario y los tres Vocales Ejecutivos de 
Premiación y Membresia . de Reg istro y 
Ca tálogo. y de Sesiones y D1fus1ón . 

~ Los Capítulos de la Academia en 
Guada lajara y Monterrey ya 11an 1nic1ado sus 
labores 

Archivo de Arquitectura 
Moderna 1919-1952: 
Un Inicio 

por Manuel Sánchez de Carmona* 

e on el objeto de llenar un 
vacío en la información 
sobre la Arquitectura 

realizada en la ciudad de México 
durante este siglo, la Academia se 
ha propuesto integrar un catálogo de 
obras que en una primera etapa 
abarcará el período de 1919 a 1952. 

Por el momento la labor es de 
recolección y ordenamiento, pero se 
considera que esta documentación 
será importante en la medida en que 
permitirá en lo futuro profundizar en 
el análisis y estudio de este período 
atendido deficientemente hasta 
ahora. 

Actualmente la información está 
dispersa y es escasa . y existen 
pocos estudios al respecto. Como 
primer paso se han integrado los 
datos que aparecen en las 
publicaciones enlistadas al final del 
artículo. También se han incorporado 
datos aportados por los integrantes 
de la Comisión. Cuando no se ha 
identificado al autor se le reporta 
como anónimo. Actualmente se 
complementa la investigación median 
te recorridos por diversas zonas de 
la ciudad. 

Para recaba1 la información se ha 
diseñado una cédula cuya finalidad 
es manejar datos generales factibles 
de archivarse en un sistema operado 
por micro-computadora. Esto facilita 
ir integrando paulatinamente la 
información y controlarla adecuadame 
nte. 

La cédula se divide en 3 partes 
principales. La primera consiste en 
datos generales nombre del edificio. 
género, fechas, colonia, delegación. 
ca lle, número y entre que ca lles se 
loca liza La seg unda parte reg istra la 
informac ión con que se c uenta al 
respec to , como dibujos, plantas, 
fachadas. co rtes , perspectivas así 
como de fotografías exteriores. e 
interiores La tercera busca 
conservar algunas de sus característi 

cas principales, como son: tipos de 
cimentación, apoyos, estructura 
cubierta e instalaciones. También se 
recaba información respecto a su 
uso actual y estado de 
conservación. Se tiene cinco 
etiquetas para datos adicionales y 
un espacio para los comentarios que 
vayan surgiendo a lo largo de la 
investigación. Por último. la cédula 
contiene un número de catálogo que 
la relaciona con un archivo donde se 
guardará la documentación 

La base de datos permite nacer 
búsquedas entrando por cualquier 
dato o combinación de éllos. Los 
listados más importantes serán por 
autor, por orden cronológico, por tipo 
de edificio, por calle , colonia o 
delegación . 

Por el momento se ha optado por 
el criterio histórico para elaborar el 
listado es decir, catalogar toda obra 
realizada en el siglo a partir de 1919 
sin importar su estilo o 
características. Trabajo posterior 
será la depuración de la información . 
pues si por un lado habrá que tener 
amplitud y no cerrarse a una 
corriente o estilo, es de suponerse 
por otro. que entre lo realizado haya 
obras sin interés alguno. A corto 
plazo se procurará publicar una guía 
que orienta a estudiante::; , investigado 
res y visitantes, en la cual se 
integrarán planos de localización, 
fotografías e índices. 

A continuación se publica el 
estado actual de la investigación con 
el objeto de motivar al gremio a que 
participe completando. corrigiendo y 
ampliando el listado Se agradecerá 
enviar las colaboraciones a la 
Comisión de Catálogo de la 
Academia Nac ional de Arquitec tura, 
Sociedad de Arquitec tos Mex icanos 
Constituyentes No. 789 . Loma s Alta s 
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• Arquitecto Miembro de la Comisión de 
Registro y Catálogo de la Academia 
Nacional de Arquitectura, Director de Obras 
de la UAM, Director Asociado, Revista 
"ENTORNO". 
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CATALOGO DE ARQUITECTURA MODERNA EN LA CIUDAD DE MEXICO 1919-1952 
EDIFICIO AUTOR NOMBRE O GENERO DE DIRECCION FECHA 

Anónimo Hab. Plurifamiliar Quintana Roo 1. B. Cal. 1940 

Anónimo Comercio Correo mayor 45 1935 

Anónimo Hab. Plurif. Comerc. Correo Mayor. Corregidora 1930 

Anónimo Hab. Plurifamilar Miguel E. Schultz 213 1935 

Anónimo Hab. Plurifamiliar Colima 125 1925 

Anónimo Hab. Unifamiliar Tlacotalpan 58 1925 

Anónimo Hab. Plurifamiliar Orozco y Berra 11 7 1940 

Anónimo Antigua Esime Allende 38 1930 

Anónimo Casa Góngora S. Antonio Abad 87 1940 

Anónimo Edificio Pánuco Correo Mayor 53 1920 

Anónimo Clínica Tuxpa·n 22 1950 

Anónoimo Hab. Plurifamiliar Puente Alvarado 76 1940 

Aburto. Alvaro Casa de Bombas Parque Ciudad Jardín 1950 

Alvárez, A. Sordo M,J. Oficinas Tonalá 115 1948 
Hab. Plurifamiliar Insurgentes y Monterrey 
Oficinas Monterrey y Tonalá 
Hab. Plurifamiliar Melchor Ocampo 487 1948 
Oficinas Insurgentes 190 194 7 
Hab. Plurifamiliar Alonso Herrera 11 1948 
Hab. Plurifamiliar Reforma 440 1949 
Hab. Plurifamiliar Melchor Ocampo Esq. Lerma 1945 
Hab. Plurifamiliar Ródano Esq. Atoyac 1945 
Hab. Unifamiliar Juan Seiba 125 1949 
Edificio Jena Av. Morelos 11 O 1945 

Alvárez A, Marcos, R. Ese. de Comercio. Ciudad Universitaria 

Alvárez. Augusto Hab. Plurifamiliar Serapio Rendón 1947 
Ofic inas Sulivan 1952 
Mariano Escobedo 155 1949 
Hab. Unifamiliar Yarto 39 1949 
Hab. Unifamiliar Calzada del Desierto 227 1949 
Hab Unifamiliar Paseo de Lomas Altas 153 1951 
Hab. Unifamiliar Cedros 2 1952 
Despacho de arq. Campos Elíseos 432 1952 

Alva rez. R. Rám1rez V.P Ese. de Medic ina Ciudad Universitaria 1952 

Alvarez. Espinosa. R. Hab. Unifamiliar Colima 128 1950 

Aragón E. Enrique Monumento A Obregón Insurgentes Sur 1934 

Arai, Alberto Frontones Ciudad Universitaria 1952 

Arnal. Jose Pabellon S Español Ejérc ito Nacional 613 1924 

Artigas, F Greenharn . S Hab Un1farn1ilar Sierra Amatepec t 19 t 950 
Hab Unifamiliar Sierra Leona 369 y 375 1949 
Hab Unifamiliar Mliton 78 1949 
Hab Unifamiliar Teca rnachalco 121 1949 
Hab Unifamiliar Sierra Leona 735 1950 

Artigas. Francisco Hab Unifamilia r Farallón 265 1950 
1 fab Unilamifiar Sierra Guadarrama 190 195 1 
Hab Uni larnli1ar Roca llosas Esq. Cotopax1 1952 
1-1;,b Unlla1111liar Paseo de Lomas Altas 267 1952 

Hab. Unifamiliar Agua 350 1952 
Hab. Unifamiliar Lluvia 253 1952 
Hab. Unifamiliar Risco 140 1952 
Hab. Unifamiliar Risco 227 1952 

Barocio. A. y G. Religioso Iglesia Héroes y Mina 1949 

Barragán, Luis Hab. Plurífamílíar Lerma Esq. Guadíana 1936 
Hab. Unifamiliar Guadiana 3 1936 
Habitacion Av. Míssisipi 1940 
Hab. Unifamiliar Elba 1940 
Hab. Unifamiliar Av. México 141 y 143 1936 
Hab . Unifamiliar Av. Mazatlán 1936 
Casa Pizarra Suárez 1937 
Casa Villaseñor 1940 
Hab. Unifamiliar Nuevo León 103 194 7 
Hab. Unifamiliar Av. de las Fuentes 1 O y 12 1947 
Casa Barragán Franciscc Ramírez 14 194 7 

Barragán. Luis. Cetto, M. Hab. Plurifamilíar Plaza Melchor Ocampo 40 1940 

Buenrsotro Edil. San Martín Av. México 167 1935 
Edil. Tehuacán Av. México 25 1931 

Cacho. Sánchez. Peschard Facultad Ciencias Ciudad Universitaria 1952 

Calderón. Bernardo Hab. Unifamiliar Puebla 400-402 1930 

Candela. Felix Pab. Rayos Cósmicos Ciudad Universitaria 1952 

Candela. F. Fernández. R Hab. Unifamiliar Pedregal 35 y 37 1952 
Hab. Unifamiliar Risco 1951 
Hab. Unifamiliar Lluvia 212 1952 

Candela. Fdz. Certucha Trabajo Fábrica Avenida 3 1951 
Trabajo Fábrica Avenida 1 Esq. Calle 2 1952 
Trabajo Fábrica Bretaña 158 1949 

Capdev1elle. J. y C Hab. Unifamília Puebla 74 al 89 1931 

Capilla . Joaquín Frontón México Plaza de la República 1929 

Cervantes. Fernando Fábrica Na1. Malta Lorenzo Boturiní 1948 

Cetto, Max Hab. Unifamiliar Agua 130 1949 
Hab. Unifamiliar Leibnitz 248 1949 
Hab. Unifamiliar De Las Fuentes 130 1950 
Hab. Unifamiliar De Las Fuentes 140 1950 
Hab. Unifamiliar Agua 737 1950 
Hab. Unifamiliar Crestón 232 1950 
Hab. Unifamiliar Pirules 106 1952 
Hab. Unifamiliar Picacho 239 1952 

Contri . Silvo Edil. Of Madero y Gante 1922 

Cortina . Juan Orf. Mier y Pesado Calz. Misterios y Necaxa 1930 

Cre1xell. ,José Hab. Plurilamiliar Puebla 31 1950 

Cueva s. José A. Lotena Nacional Juárez 1946 

Cueva s. Jase Lui s Univers1ty Club Reforma Esq. Gral. Prím 1920 

Dantan. R Segura . Juan Hab. Plurifam1tiar Coahuila 129-131 1930 

De La Mora P Enrique Hab Plurifam1líar Sahagún y Orozco y Berra 1940 
Hab Plurifam1ilar Melchor Ocampo y Elba 1940 
Hab Plu11fam 1l1ar Estrasburgo 20 1936 
Ofic inas Comerc ios Juárez 30 1935 

Oficinas Comercios Juárez 19 y 37 1935 
Oficinas Donceles 98 1936 
Hab. Plurífamiliar Parra Esq. Amsterdam 1936 
Hab. Plurifamíliar Luis Moya 19 1936 
Hab. Plurifamíliar Reforma 380 1937 
Centro Materno In!. Constituyentes 240 1936 
Edil. Pedro de Gante Gante 1936 
Edil. Italia 5 de Mayo 18 1934 
Edil. Pasteur lnsrugentes y Madrid 1940 
Puerto de Liverpool 20 de Noviembre 1934 
Hab. Unifamiliar Sierra Ventana 330 1951 

De ta Mora, Landa , Colina Fac. Fil. y Letras Ciudad Universitaria 1952 

Del Moral, Enrique Hab. Pturifamílíar Sínaloa 75 1944 

Hab. Plurifamiliar Pánuco y Tigris 1940 
Hab. Plurífamílíar Tigrís y Pánuco 1940 
Hab. Plurifamílíar Reforma 414 
Hab. Plurifamiliar Zacatecas Esq. Cordoba 
Independencia 67 
Hab.Plurifamílíar Hamburgo 5 
Hab. Plurifamitiar Tonalá 323 
Hab. Unifam. Con¡. Aitaí 521 
Hab. Plurífamiliar Abraham González 123 
Hab. Plurifamiliar Melchor Ocampo 64 
Hab. Plurifamiliar Sinaloa 75 1944 
Hab. Plurifamíliar Fransisco Rámirnz 5 1949 

Del Moral, Pani. Ortega Rectoría Ciudad Universitaria 1952 

Escontria, A Hab. Unifamiliar Sinaloa 98 1923 

García Callantes, J. Hab. Unifamiliar Tabasco 173-175 1945 

García, Hamos, D. Hab. Unífamítíar Gabriel Mancera 731 1952 

García Hamos. Mtz. de H. lnst. de Biología Ciudad Universitaria 

Gómez Echeverría, José Est. Ferrocarritito Chapultepec 1928 

Fuente Plaza Popocatépetl 1930 

Gómez Gallardo, Ernesto Hab. Unifamiliar Cerrada Eugenia 26 1948 
Religioso lglesi1 Ejército Nacional 1952 
Hab. Unifamiliar Yarto 13 1951 
Hab. Unifamiliar Sierra Ventana 540 1951 

Gómez. Mayorga, Torres, Fdo. Hab. Unifamiliar Mérida 101 1940 
Hab. Unifamiliar Tabasco 11 O 1940 

González Reyna, Jorye Hab. Unifamiliar Virreyes 1330 1950 
H.'!b .Unifamiliar Av. Mil Cumbres 203 1952 
Hab. Unifamiliar Paseo Lomas Altas 141 1952 
lnst. De Física Ciudad Universitaria 1952 

González Rut. Manuel Hao. Unifamiliar N. San Juan y Eicocia 1952 

Gore Ts . Cuevas, José A Asoc . Crist. Femenina Humboldt 
Esq. Morelos 1936 

Greenham Carlos Hosp. Ferrocarriles Villalongin 11 7 1936 

Greenham, Santiago Hotel Latino S. Antonio Abad y Netzah 1 950 

Hernández. Agustín Hab. Unifamiliar G. Mancera y C. l:!éistegu1 1949 
Hab. Unifamiliar Montañas Calizas 440 1950 
Hab. Unífamílíar Sierra Paracaíma 265 1951 
Hab Plurifamília r Bernard Shaw 427 1951 
Hab1tac1ón Tennyson 352 1951 

Hernández. Cabrera M. Hab Unífam1ilar Hamburgo 6 
Esq. Berlín 1923 

Kaspe. Vladimir Hab. Plurifamiliar Fundición 17 1949 
Hab. Unifamiliar O'Donojú 135 1952 
Deport. Israelita B. Manuel Avila Camacho 1952 
Ese. A. Einstein Calz. México Tacuba 1949 
Liceo Franco-Mex Democracias 15-21 1951 
Superserv. Lomas Pedregal 1950 

Kaspe, Hanahusen Ese. Economía Ciudad Universitaria 1952 

Langenscheidt. Enrique Casa Castellanos Div. Del Norte 923 1943 

Lazo. Carlos Hab. Plurifamiliar Fundición 36 1945 
Hab. Unifamiliar Sí erra Leona 37 4 1948 
Oficinas Reforma 1 07 1948 
Hab. Unifamiliar Tíber 125 1949 
Casa Arquitecto Av. Veracruz 24 1952 

Legarreta, Juan Hab. Unmifamilíar Elorduy 8 1930 
Conjunto Jacinto San Jacinto 1932 
Conjunto Balbuena 1932 

Lelo de Larrea, Luis Hab. Unifamiliar Nogales 22 1940 

Marcos, Ramón Hab. Plurifamiliar Edgar A. Poe 30 1952 
Hab. Plurifamilíar Petrarca 202 1949 
Hab. Unifamiliar Aples 14 70 1951 
Com. Fed. Electric. Ródano 1951 

Mariscal, A. Gómez G.E. Escuela de Leyes Ciudad Universitaria 1952 

Mariscal, Alonso Hab. Plurífamiliar Leíbnítz 37 1 ~51 

Mariscal, Federico Depto. Del D.F. Plaza de la Constitución 1935 
Durkin Reo Motor Balderas 1927 
Iglesia Calz. Tlalpan. Muncipio L. 1945 

Martinez N. Sordo, M. lnst. de Geología Ciudad Universitaria 1952 

Martinez Negrete,F. Hab . Unifamiliar Av. Coyoacán 911 1932 

Me Gregor, Luis Hospital Militar B. Manuel Avíla Camacho 1940 

Méndez. Fdez. Eduardo Hab. Plurífamilíar M. Escobedo y R. Dario 1947 

Méndez Llínas, E: . Oficinas 1--tab Unifamiliar Altata 24 y 24-A 1945 
Oficinas Palma Norte 330 1937 
Banco Aboumrad. Isabel La Católica 1937 
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Méndez Rivas, Federico Sria . De Educación República de Argentina 28 1922 

Mend1u,a, Vicente Ant. Est. Bomberos Revillagígedo lndependen. 1928 

Muñoz, Anlonío Ese. Revolucion Arcos de Belén 1933 
Mere. A. Rodríguez Carmen y Venezuela 1935 
Suprema Corte De J. Pino Suárez. V. Carranza 1935 

Nuncio. Felíx T. Hab./ Plurifamiliar Oaxaca 42 1942 
Hab. Unifamiliar Diagonal San Antonio 1737 1950 

Nuncio F, Molinar E Baños y Veslidores Ciudad Universilaria 1952 
O'Gorman. Juan S1nd . Cinema! Orozco y Berra 7 1934 
C Edmundo O'Gorman Jardín 108 1931 
Casa Cec il O'Gorman Jardín 108 193 1 
Casa Cecíi O'Gorman Palmas 81 1929 
Casa Diego Rivera Palmas y Altavista 1932 
Casa Frances Toar Manchester 1932 
Casa Fnda Kalho Altav1 sta 16 1 1932 
Casa J. Castellanos Av C Del Valle 822 1934 
Casa Juan O'Gorman Jardín 88 19:30 
Casa M Toussa 1ni Cela De Eugenia 24 1934 
Esc uela Primaria Av Central Sur 560 1932 
Escuela Primaría Fundidora Monterrey t 79 t 932 
Escuela Prnnana Isabel La Cá tol1ca 370 1932 
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Escuela Primaria Col. Argentina 1932 
Escuela Primaria Av. del Taller 344 1932 
Escuela Primaria Fernández Leal 1 O 1932 
Escuela Primaria Plaza Castillo 91 1932 
Escuela Primaria Municipio Libre 1932 
Escuela Primaria Av. Centenario 128 1932 
Escuela Primaria Wagner 34 1932 
Escuela Primaria San Juan Tlihuaca 1932 
Escuela Primaria Miguel Hidalgo 1932 
Escuela Técnica Tolsá Esq. Tres Guerras 1933 
Hab. Unifamiliar Av. San Jerónimo 162 1952 

O'Gorman. Saavedra. Mtz. Biblioteca Ciudad Universitaria 1951 

Obregón Santa Cilia. C Hab. Unifamiliar Ezequiel Montes 26 y 28 1923 
Hab. Plurifamiliar Comonfort 5 1942 
Hab. Unifamiliar San Miguel 81 y 83 1925 
Hab. Unifamiliar Durango 292-4 1936 
Oficinas Madero 25 1925 
Banco de México 5 de Mayo 23 1925 
Bco. Gral. Capit. 5 de Mayo 1934 
Casa A.J . Pani Reforma 395 1934 
Casa Consuelo J. Pani Reforma 401 1934 
.Casa Amigos Teatro Regina 1231931 
Casa Esquive! Tlacoquemécatl 1930 
Casa Gastelu Tehuantepec 1928 
Casalic . Cisneros Gral. Cano 1939 
Casa Lic. Rince Av.Martí 1939 
Casa Propia Las Aguilas 1930 
Casa Ricardo Pani Nilo 73 1934 
Edificio Toledo Versalles 1933 
Edificio Yuri Palma 1 O 1937 
Ese. Benito Juárez 272 1923 
Edif. Guardiola Madero y Ruíz de Alarcón 1941 
Monum. la Revolución Plaza de la República 1933 
Sría. Salubridad Lieia 7 1929 
Hotel del Prado Av.Juárez 70 1946 
Hab. Plurifamiliar Lisboa 22 1942 
Oficinas Balderas 36 1951 
Casa Viciarte Cicerón Esq. Solon 1954 
Sede IMSS Reforma 476 1950 
Labor. Squibb Av . Revolución 1267 1943 
Univ. Femenina Constituyentes 151 1942 

Obregón S.C. Pam Marro Hotel Reforma Reforma Esq. Paris 1934 

Ortíz Mona sterio. M Edif. La Nacional Juárez Esq. L. Cárdenas 1930 

Pa ni Marro Hao. Plurifamiliar Rubén Dario 1945 
Hab. Plurrfamrlrar Ba lsas Esq. Tigris 1942 
Hab. Plurifamiliar Río Neva 13 1943 
Hab Plurrfamiliar Reforma 334 1943 
Iglesia Leibnitiz 50 1951 
Conservatori o Nal. Mazarik 382 1946 
Escuela Normal Calz. México Tacuba 1946 
Hotel Plaza Sullivan 1 1945 

Pani. Marro Et Al Unidad Modelo 1951 
Unrdad Pres. Alemán Coyoacán Esq. F. Cuevas 1949 

1-'anr, M. Del Morar E. Hab. Unifamiliar Tennvson 11 7 1951 
Sria . Rec . Hrdrául. Reforma y Antonio Caso 1850 

Panr . M. García C.J . Oficinas Reforma Esq. La Fragua 1950 

Pam M. Ortega . F S. Unidad Pres Juarez Jalapa y Orizaba 1952 

Parra . ManuP.I Hab Unifamiliar ílalaxco 11 1942 
Hab Unifamiliar Oxtopulco 1 O y 12 1944 
Hah. Unifamrlrar Aida 47 -9. 51 -3 -7. 61 y 63 1949 
Hab I Jnrfamrliar Zaragoza 51 1950 

Pastrana. Antonio Hab. Plurifamiliar Marsella 82 1940 
Hab Unifamiliar Martín Mendalde 915 1948 

Perez Palacios. Augusto Estadio Olímpico Ciudad Universitaria 1952 

Prieto Alejandro Teatro Insurgentes Insurgentes Sur 1952 

Reygadas Margain S. Ese . Odontología Ciudad Universitaria 1952 

Robina. Ricardo Hab. Plurifamiliar Oaxaca 17 1948 
Hab. Plurifamiliar Oaxaca 37 1942 

Rolland . Modesto Plaza México Insurgentes Holbein 1946 
Est . Cd. Deportes Insurgentes y Holbein 1946 

S de Carmona Escalante Hab. Unifamiliar Cozumel 53 y 53A 1926 

Sánchez Felix Hab. Plurifamiliar Esperanza 7 1951 

Segura Juan Hab . Unifamiliar Praga y Hamburgo 1929 
Edificio Isabel Revolución 119 1929 
Oficinas 5 de Mayo Esq. Bolívar 1931 
Hab. Unifamiliar Chilpancingo 8 
Hab. Plurifamiliar Amsterdarn 285 
Hab. Plurifamiliar Eligio Ancona Esq. Sabino 1929 
Hab. Plurifamiliar Zarco Esq. Violeta 
Hab. Unifamiliar Mercaderes 15 
C. Social Venus. Car. Av. Fransico Morazán 1929 
Edificio Ermita Revolución Esq. Jalisco 1930 

Serrano Fransisco. J. Hab. Unifamiliar Aguascalientes 128 1929 
Hab. Unifamiliar Amsterdam 11 O 1931 
Habitación Citaltépetl y Campeche 1931 
Hab. Unifamiliar Amesterdam 206 1935 
Edificio Anáhuac Ouerétaro 1935 
Edificio Martí Sindicalismo 87 
Cine Teresa Eje Lázaro Cárdenas 1939 
Edificio Acro Insurgentes Sur 470 1937 
Edificio Armillita lnsrugentes Sur 469 1938 
Edificio Basurto Av. México 187 1944 

Serrano. Pineda Me. G. ése. Ingeniería Ciudad Universitaria 1952 

Servín. Roberto Hab. Unifamiliar Bucareli 128 1922 

Sordo J. Ortiz M. Jaime Oficinas Comercios Niza y Londres 1950 

Sordo Madaleno. Juan Hab. Unifamiliar Reforma 2368 1951 
Hab. Plurifamiliar lnsrugentes y A. Obregón 1945 
Hab. Unifamiliar Sierra Fría 725 1946 
Hab. Unifamiliar Bogotá 220 y 224 1949 
Hab. Unifamiliar Bogota 219 1949 
Hab. Unifamiliar Reforma 2400 1951 
Cine Ermita Revolución 1950 

Suárez. Víctor Teat. Aire Libre Michoacán 1927 

Tena. Le. Barbara. F. Ese. Veterinaria Ciudad Universitaria 1952 

Torres rorri¡a . Angel Edificio Gaona Bucareli 1923 

Vi llagrán García Jase Hab. Plurit. Comerc. lnsrugentes Sur 444 1940 
Hab. Plurifamiliar Benjamín Hill 215 -218 1940 
Asilio Mundet Revolución 1940 
Casa Arq. Vi llagrán Dublin 7 1940 
Edif. Hosp. de Jesús 20 de Noviembre 1937 
lnst. Cardiología Dr. Márquez y Cuauhtémoc 1937 
Sana!. Huipulco Calz Tlalpan 1929 
Ofic inas Oaxaca 32 1952 
Hab Plurifamilrar Insurgentes Sur 444 1941 
Estac ionamiento Gante Esq. 16 de Sept. 1950 
Cen. Unrv México Nicolas San Juan 728 194 7 
Deportivo Mundet Ejérc ito Nacional 1 t 25 1945 

página de enfrente y derecha 
Ejemplo de una cédula de catalogación 
Casa para el pintor Julio Castellanos y fam. , 
de Enoque Langenscheidt 

Ese. Costa Rica Vicente Eguía 32 y 34 t 946 
Ese. Arquitectura lnsrugentes Sur 1952 
Hosp. de Jesús 20 de Noviembre 1943 
Hospital Dr. M. Gea Calz. México Tiaipan 4800 194 7 
Maternidad Mundet Dr. Marquez t 945 
Sala Chopin Insurgentes Sur 11 7 1952 

Villagrán. J. De La Mora Casa Hogar No 9 Compás 9 1933 

Villagrán J. Del Moral Oficinas 5 de Mayo Esq Condesa t 9..¡9 

Weber. Rodolfo Hab. Unrfamrlrar Monlerrey 206 1926 
Hab. Unifamiliar Gabriel Mancera 1 50 1 931 
Hab. Unifamiliar Gabriel Mancera y Xola 1933 
Hab. Unifamiliar Amberes 1934 

Yañez. Enrique Hab Unrfamrlrar Ornelusco 15 1938 
Habitación Emparán 35 1938 
Hab. Plurifamiliar lnsrugentes Sur ..¡ 11 
Hab. Plurifarnilrar Av . Marti 251 193-l 
Sind. Electricrstas Antonio Caso 1938 
Centro Escolar Rrbera de San Cosrne 19..¡..¡ 
Hab. Plurrfamrliar l:::nsenada 80 1942 

Yañez. Guerrero Rosell Ese. Crencras Ourm Crudad Univc rs,taria t 952 

Zarraga. G. Mend,ola. V Asoc Mex. lng. M Ele Cul,acan 115 1930 

CATALOGO: 511 

NOMBRE EDIF: Casa para el pintor Julio Castellanos y Fam. 
AUTOR: Enrique Langenscheidt 
GENERO: Habitación unifamiliar 
c3FECHA PROY: 1941 INIC: 1941 TERM 1942 
CALLE: División del Norte NUM: 923 
ENTRE O' CALLES: Heriberto Frías y Rebsamen 
COLONIA: Del Valle 
DELEGACION: Genito Juárez 
D PLANTAS: si NUM: 3 ESC 1 /50 
D FACHADAS: si NUM: 2 ESC: 1 /50 
D CORTES: si NUM: 1 ESC: 1 /50 
D PERSPECT: si NUM: 1 FOT D: si NUM 6 
FOT EXT: si NUM: 3 FOT INT: no NUM -
USO ACTUAL: Habitación unifamiliar 
CONSERVACION: Buen estado 
A1: pieza escultórica. (cabeza) incorporada a lá fachada 
A2: 
A3: 
A4: 
AS: 
CIMENTACION: mixta mampostería y concreto 
APOYOS: muros de carga ce losías portantes y 2 apoyos 

aislados 
ENTREPISOS: reticular . con casetones de block barro. 
CUBIERTA: losa de concreto com(in 
PISOS: Originalmente duela actualmente terra zo en PB 
MUROS: Tabique recoc ido apl. yeso y pintura 
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PLAFONES: Encasetonados aparentes. pintados. 
FACHADAS: Aplanados de mezcla celosías de concreto. 
INSTALACIONES: Ocultas 
COMENTARIOS: Superficie construida mínima de M2 
en tres niveles emparentada por su solución 
arquitectónica y estructural con algunas casas de Juan 
O Gorman de la década anterior. Original solución para 
los vanos. cuyas formas circulares o en celosía 
cont ras tan con grandes paramentos ciegos en las 
fachadas principales Parte del terreno se ha ocupado 
con otras construcciones. pero aparte de eso. y de una 
barda con que hubo que resolver problemas de 
seguridad y privacía que no existieron hasta la década 
de los sesenta. la casa está en buen estado. La Sra . Zita 
Basdich quien la ocupa proporcionó amablemente la 
mayor_ parte de la información aquí se resume e incluye. 
ademas de los planos. los presupuestos y estimaciones 
de la obra l.. 
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Iniciativas para la defensa 
de la arquitectura 
m-exicana moderna 

Comisión de Registro y Catálogo 

e orno resultado de consultas 
y deliberaciones entre los 
integrantes de la Comisión 

se ha elaborado la siguiente lista de 
acciones cuya promoción se 
recomienda a la Acad2mia. 1 Se 
trata de que ésta pueda iniciar 
cuanto antes las gestiones 
necesarias ante las entidades 
competentes en la materia. 
incluyendo a los propietarios de los 
inmuebles. a las autoridades del 
INBA y al público en general. 

Este primer paquete de acciones 
sólo busca señalar u11 método de 
trabajo que más tarde deberá 
extenderse a todos los ejemplos 
valiosos de arquitectura mexicana 
contemporánea. aún aquéllos que no 
son tan prestigiosos o que no 
formaron parte de la escuela 
funciona lista . 

Los casos se han agrupado en 5 
categorías: 3 de edificios y 1 de 
conjuntos. Al mencionar cada 
ejemplo se sintetizan sus característi 
cas generales y sus rasgos valiososo. 
su estado de conservación y las 
medidas específicas que. en su caso 
podrían tomarse. 

A.- Edificios prácticamente 
desaparecidos o transformados 
radical e irreversiblemente. 

Las accior.ies generales que se 
recomiendan en estos casos son. 
por una parte. una recopilación 
exhaustiva de información, documenta 
ción y antecedentes de cada uno. y, 
por otra, una amplia difusión 
señalando la pérdida que ha sufrido 
el patrimonio arquitectónico. Desperta 
r conciencia sobre el valor de lo 
perdido puede ayudar a evitar que 
más adelante se pierdan otros 
ejemplos. 

1.- Granja Sanitaria en Popotla. José 
Villagrán. 1924. 
Representó el inicio mismo de la 
arquitectura moderna en México. En 
su lugar hay instalaciones más 
recientes de la SSA. 

2.- Sindicato Mexicano de Electricista 
s en Antonio Caso. Enrique Yañedl 
1937. Uno de los mejores ejemplos 
del funcionalismo radical de la 
década de los treinta. Prácticamente 
irreconocible 

3.- Casa o·Gorman en Av. San 
Jerónimo. Ejemplo incomparable de 
arquitectura analógica (orgánica y 
ecológica) . con creaciones plásticas 
de su autor incorporadas a la 
edificación. Las modificaciones 
sufridas son graves y no tienen 
remedio. 

B.- Edificios con alteraciones 
sig.nificatives. pero cuya rehabilitación 
podría intentarse. 

En este grupo hay ejemplos con muy 
diversos grados de alterac ión Sin 
embargo. sería posible evitar 
perjuicios aún mayores si se 
protegen y se cuidan debidamente. y 
podría pensarse incluso en su 
rehabilitación paulatina . Para ello 
también es necesario allegar toda la 
información posible sobre su estado 
original. 
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4.- Sanatorio en Huipulco, Tlalpan. 
(Hoy Instituto Nacional de Enfermeda 
des Respiratorias de SSA. Calz. 
Tlalpan) José Villagrán, 1926. Se 
trata de uno de los ejemplos que 
mayor influencia ejerció en su época 
para cambiar el rumbo de la 
arquitectura hacia la vanguardia 
funcionalista . Ello no obstante que 
constituye todavía un ejemplo de 
transición en el que puede advertirse 
alguna influencia de Tony G.arnier, 
como por ejemplo, en el concepto 
de pórticos y la volumetría de la 
torre. 
En epocas posteriores se le fueron 
adosando otras edificaciones sin que 
perdiera del todo su integridad. Sin 
embargo. se le agregaron algunos 
acentos extraños en forma de 
franjas y filetes de acabados 
diversos tales como azulejos . 
concreto o bloques de barro. cuyo 
retiro sería conveniente estudiar. 
También se cerraron con ventanales 
algunos pórticos. Aparte de eso. el 
edificio está conservado. 

6 - Hospital de Tuberculosos en 
Tlalpan. (Hoy Hospital Gea González 
SSA. en Calz. Tlalpan 4800) José 
Villagrán. 1943. Un eJemplo que 
indica el incio de la madurez de 
Villagrán. no solo por su impecable 
funcionamiento . sino por sus 
proporcioncs ,y el ca rá c ter de la 
estructura y materiales aparentes. 
La s alteraciones más notorias son 
los ventanales con que se cerraron 
las terra zas de asoleamiento hacia el 
oriente Fácil de conservar y con 
posibilidades de rescatar valores 
originales. 

7.- Escuela Normal de Maestros. 
Calz. México-Tacuba. 1946. Mario 
Pani . Ej emplo característico de 
composisción axial , frecuente hasta 
la década de los 40 's. Uno de los 
primeros intentos logrados de diseño 
de espacios exteriores. Tiene un 
volumen nuevo al frente . La Torre 
central fué demolida. pero podría 
restituirse evitando los problemas de 
estabilidad que influyeron en su 
desa parición . Algo similar ocurre con 
los "puentes" entre los cuerpos . que 
se apoyaron en muros de ca rga. El 
re sto está en buen estado de 
conservac ión Hay un mural de 
Orozco en la parte posterior 

5.- Escuela Técnica en Tolsá y 
Tresguerras (Hoy dependencia del 
IPN. Juan O'Gorman, 1933.-La 
opinión de los miembros de la 
Comsión está dividida en cuanto a si 
las transformaciones que ha sufrido 
este edificio son o no irreversibles. 2 

2/ Sin embargo, la volumetría básica 
compuesta de dientes de sierra , el 
criterio drástico de mostrar el 
esqueleto del edificio y minimizar la 
gama de acabados, y la fuerza 
expresiva de los núcleos de 
circulaciones verticales siguen 
presentes. En ese sentido podría 
considerarle como un precursor del 
"brutalismo" en arquitectura . Está 
bien conservado. pero podría 
intentarse rehabilitarlo en su espíritu 
original. El hecho de que forme parte 
del Patrimonio del IPN favorece esa 
posibilidad. 

8.- Hotel del Prado. en Av. Juárez 
Arq. Carlos Obregón Santacilia, 
1946. Uno de los primeros enforiues 
polifuncionales para un edificio de 
este tipo. ya que aparte de la función 
hotelera se resuelven funciones 
sociales y comerciales Importante 
también por el mural de Diego 
Rivera en su vestíbulo. Aunque ha 
sufrido hundimientos diferenciales en 
su estructura y el acceso se ha 
modificado. se conserva en bastante 
buen estado. 

9.- Conservatorio Nacional de 
Música. Mario Pani , 1947. 
Otro ejemplo de composición axial. 
El tipo de enseñanza especial fué un 
reto al que la solución arquitectónica 
respondió adecuadamente. Entre las 
modificaciones mas notables está la 
renivelación del piso del teatro al 
aire libre, efectuada con poco 
acierto. 

11 .- Escuela Benito Juárez en la 
calle de Jalapa , 
Col. Roma . Carlos Obregón 

- Santacilia , 1924. Obra característica 
del impulso vasconcelista a la 
educación y el nacionalismo, 10.- Sede del I MSS en Paseo de la 

Reforma. Carlos Obregón Santacilia , 
1949. La última obra importante de 
Carlos Obregón, cierra brillantemente 
un ciclo que se inició con la 

Secretaría de Salubridad. Tiene 
diversas modificaciones, especialmen 
te en la planta principal , pero 
conserva aún su aspecto original. 

C.- Edificios con alternaciones 
menores. 

Las acciones en este caso podrían 
limitarse a evitar que el edificio se 
deteriore o desaparezca . y a 
impulsar su uso y mantenimiento 
adecuados. 

13.- Edificio La Nacional en Av. 
Juárez y Eje Central. 
Manuel Ortíz Monas:erio y Bernardo 
Calderón, 1931. Durante toda la 
década de los treinta y parte de los 
cuarenta, fué el edificio de oficinas 
más alto de México. Resuelto en 
concreto aparente, material que por 
primera vez se empleó masivamente 
para un edificio de este tipo . La 
protección debiera extenderse al 
edificio contiguo sobre Av. Juárez . 
construído posteriormente pero en 
forma armónica con el primero 

interpretado aquí con un lenguaje 
que evoca algunos de los signos del 
pasado colonial, pero fundiéndolos 
con una concepción que ya anticipa 
el funciona lismo. Los aplanados 
originales han sido sustituídos por 
un recubrimiento pétreo que no 
afecta mayormente el aspecto. pero 
que a la larga podría suprimirse. 

12.- Secretaría de Salubridad y 
Asistencia en Reforma y Lieja . 
Carlos Obregón Santacilia. 1926 
Primera solución relativamente 
moderna para un edificio público 
importante al término de la 
Revolución 

14.- Apartamentos Isabel en Av. 
Revolución y Martí 
Juan Segura. 1931. Edificio con 
comercio hac ia la calle, y viviendas 
en dos "privadas" . todavía sobre el 
modelo que inagurara veirite años 
antes el Conjunto La Mascota de 
Miguel Angel de Quevedo. La escala 
humana con que está resuelto y el 
imaginativo lenguaje formal de 
Segura , difícil de encasillar bajo el 
termino dé art-decó. hacen de esta 
una de sus mejores obras. Su buena 
conservac ión ti ene que ver 
seguramente con el ca rácter no 
lucrativo de la Fundación Mier y 
Pesado. propietaria de la obra. 
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15.- Edificio Ermita en Av. 
Revolución y Av. Jalisco. 
Juan Segura , 1931. Conjunto 
polifuncional de departamentos, 
comercios y cine, organizado con 
maestría por Segura , quién dedicó 
especial énfasis a la verticalidad de 
las formas con la volumentría y las 
texturas de los paramentos de 
fachada . Este repertorio formal, así 
como los grandes remates 
superiores, lo emparentan más con 
algunas soluciones vienesas de 
principios de siglo que con el 
término art-decó con que se insiste 
en relacionarlo. En todo caso, habría 
que pensar más en un estilo 
personal del propio Segura que en 
alguna influencia. El edificio es 
importante también por su carácter 
de remate visual de la Av. Pedro A 
de los Santos (hoy Circuito Interior). 
Lo único que lo demerita son los 
grandes anuncios que emergen de 
las azoteas. 

17.- Centro Escolar Revolución en 
Héroes y Arcos de Belen . Antonio 
Muñoz. 1983. El recubrimiento de 
cantera aplicado muy posteriormente 
no ha alterado el carácter de este 
eiemplo. Su organización espacial 
sobre un eje de simetría diagonal al 
terreno más o menos cuadrangular 
es un acierto compositivo. 

19.- Antiguo In stituto Nacional de 
Cardiología . hoy hospital del IMSS en 
Av . Cuauhtemoc y Dr. Márquez. 
José Villagrán 1 983-41. Posiblemente 
la meior obra de Villagrán. y una de 

las que é l mismo apreciaba más 
debido a los avances que representó 
en su época. tanto por lo que se 
refiere al trabajo previo de 
programación. como por e l 111trincado 
diseño de circulaciones. articulacione 
s y orientaciones distintas , así como 
por la volumetría cuidadosamente 
estudiada . ri ca en facetas y cambios. 
en la que inc luso se han controlado 
las proporciones entre e l todo y las 
partes. 

20.- Edificio Basurto en Av. Sonora y 
Av México. Fransico J. Serrano. 
1944 . Tal vez el mejor ejemplo de 
Serrano. de intrincada volumetría y 
una solución generosa. cómoda y 
funcional a los departamentos que 
ag rupa. Aún ahora . que han variado 
tanto los patrones de residencia de 
las burguesía med ia y acomodada. 
e l ed ific io sigue cumpliendo 
sa ti sfa c toriam ente con sus func iones. 
por lo que debería evi tarse su 

deter ioro 

16.- Casa y estudio de Diego Rivera 
en Av. Altavista , San Angel lnn, Juan 
o· Gorman, 1932. Una de las 
primeras obras de O 'Gorman, y 
quizá la que interpreta más 
literalmente el lenguaje funcionalista 
europeo de aquella época. 

18.- Edificio Guardiola en Eje 
Central. Madero y 5 de Mayo. Carlos 
Obregón Santacilia. 1938. Sobria 
solución a un edificio rodeado por 
otros muy característicos, en la que 
se dio importancia a conservar la 
plazuela de Guardiola para 
garantizar las visuales de la Casa de 
los Azulejos. Destaca el empleo de 
materiales pétreos que armonizan 
con el ambiente edificado del centro 
Histórico 

22.- Casa en Fransisco Ramírez No. 
5 , Tacubaya , Enrique del Moral. 
1948. Muy cercana en espíritu al 
ejemplo anterior, pero con la 
indudable personalidad y el enfoque 
funcionalista de Enrique del Moral. 
este ejemplo mostró a su vez un 
camino a quienes deseaban 
conciliar la falsa oposición que se 
había planteado en las dos décadas 
anteriores entre racionalismo y 
nacionalismo. 

24.-- Conjunto de Viviendas en Col. 
Artes Gráficas, Balbuena Juan 
Legarreta , y Casa-Hogar. José 
Villagrán y Enrique de la Mora. 1933. 
Aunque son pocas las viviendas 
obreras que aun quedan en su 
estado original , algunos grupos 
podrían rehabilitarse a bajo costo 
para dejar por lo menos un 
testimonio de lo que fue este 
conjunto , uno de los intentos más 
interesantes por su proyección 
social. La casa-hogar, hoy guardería 
y jardín de niños, ha sufrido 
alteraciones pero podría y debería 
restituirse a su estado original sin 
periuicio de su func ionamiento 

21.- Casa-estudio en Francisco 
Ramírez, Tacubaya. Luis Barragán, 
1947. Una de las obras más 
publicadas de Barragán, a pesar de 
que pocos la conocen realmente por 
su carácter privado. Tanto los 
espacios habitables interiores y 
exteriores, como el cuidado en el 
mobiliario y el paisaje "abstracto", 
todo resuelto con empleo de 
materiales y técnicas artesanales 
mexicanas, ejercieron luego su 
influencia en otras obras del propio 
autor, y , sobre todo, marcaron un 
rumbo nuevo a posteriores 
generaciones que todavía hoy parten 
de algunas de las enseñanzas de 
ese ejemplo. 

23.- Edificio de la Secretaría de 
Recursos Hidraúlicos en Reforma y 
Antonio Caso. Mario Pani y Enrique 
del Moral . 1948 Este ejemplo es 
importante no sólo por la solución 
suigéneris de sus autores para un 
e<;J ificio de oficinas de su época. sino 
también por todas las vicisitudes que 
hubo que sortear su terminación . 
empesando por el otorgamiento del 
premio en eI concurso que le dio 
origen , cuyo dictamen,. elaborado por 
un jurado que presidió José Villagrán. 
es todavía un modelo de eva luación 
funcionalista Fueron muchos, también 
los problemas de cimentación que 

la téc nica y la ingeniería mexicana 
tuvieron que superar . No es menos 
importante el hecho de que los 
murales de Carlos Mérida ya 
iniciados nunca se torrrnnaron por 
capricho ·de algún funcionario . por lo 
que debería resca tarse y difundirse 
toda la documentación disponible a 
ese respecto . Hay sucesos cuya 
memoria no debe perderse. y és te 
es uno de ellos. 

D.- Con juntos de Edificios cuya 
defensa y protección requieren de 
medidas apropiadas. 

Entre los ejemplos identificados por 
la Comisión hubo algunos que 
tuvieron que analizarse por 
separado. ya que están constituidos 
por diversos edi ficios agrupados en 
conjunto y que pueden figurar cada 
uno. como caso aislado. en alguna 
de las eotegorías señaladas arriba 
Se piensa que en estos casos las 
medidas de defensa. protección y 
hasta de rehabilita c ión deben 
adaptarse a es ta circ unstancia . 
Inc luso algunos de los ejemplos 
señalados anteriormente. como los 
edificios Guard iola y La Nac ional. o 
las casas Barragán y de l Moral en 
Fransisco Ramírez . podrían reunirse 
en es ta ca tegoría 
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26.- Conjunto de edificio de 
apartamentos en Parque Melchor 
Ocampo y Missisipi. Luis Barragán , 
Enrique del Moral. Max Cetto et. al. 
1940-1945. Aunque cada edificio es 
de distinto autor, todos forman un 
conjunto armónico, ahora seriamente 
amenazado por los cambios 
drásticos en el uso del suelo 
introducidos por vialidad urbana que 
pasa por enfrente. 
27.- Centro Urbano Presidente 
Alemán en Av. Coyoacán y Félix 
Cuevas. Mario Pani. 1948. Muchas 
de las obras de Pani tienen la virtud 
de ser pioneras en algo. Y ésta lo es 
en materia de multifamiliares altos. 
No sólo es importante porque aplica 
muchos de los principios lecorbusia 
nos sobre vivienda. sino porque los 
materializa en México antes de que 
el propio Le Corbusier viera 
realizado su primer multifamiliar en 
Marsella. No es menor su interés 
como ejemplo de diseño urbano y 
por la sobria solución de concreto y 
block de barro aparentes. que han 
envejecido con nobleza al paso de 
los años. 

·2s - Centro Urbano Presidente 
Juárez en Colonia Roma 
Mario Pani y Salvador Ortega. 1952. 
Solución más elaborada y de mayor 
magnitud que la anterior. 
Su diseño urbano es más 
interesante . y una de sus virtudes es 
la generosa proporción que se dió a 
la plástica de Carlos Mérida. 
incorporada a sus fachadas 

29 - Ciudad Universitaria de México. 
Proyec to de más de setenta 
arquitectos encabezados por Mario 
Pani y Enrique del Moral. autores del 
Plan maestro . 1952 La Ciudad 
Universitaria es un hito. y al mismo 
ti empo un parteaguas en la historia 
de la arquitectura mexicana 
contemporánea En su época fué 
vista como el triunfo definitivo del 
funcionalismo sobre los rescoldos 
académicos que aún existían en la 
arquitectura Fue también una proeza 
de diseño urbano. de arquitectura de 
paisaje, de tec nología constructiva y 
de organización de obras. Hoy se 
advierte , además . que contiene en 
germe n muchas de las tendencias 
que tom aría posteriormente la 
arquitectura mexicana . Por todo ello . 
y porque la Universidad ha seguido 
adelante con sus programas de 
edif icac ión . se ría conveniente protege 
r la integridad de este conJunto, que 
por otra parte ha demostrado su 
capacidad de adaptarse a nuevos 
usos. corno es el caso de los 
edific ios proyec tados origina lmente 
para Cienc ias o para Geología 

25.- Conjunto de Viviendas entre 
Calz. de los Gallos, Av. de los 
Maestros y Plan Agua Prieta , de 
Juan Legarreta 1933. San Jacinto. 
Caso similar al anterior, también 
debería rescatarse aunque sea 
algunos ejemplos de uno y dos 
niveles que aun subsisten. f. 

págs 16 y 23 
Vistas de la azotea de la casa de Luis Ba
rragán, en la calle Francisco Ramírez, Ta
cubaya. 1947. 

Notas: 
1 El Conse10 de !:méritos de la Academia 

es quien debe señalar en definitiva los 
e¡emplos sobre los que deben concentrarse 
las primeras acciones de defensa y 
conservación . 

2. El Arq Enrique del Moral. por ejemplo. 
opina que el estado en que se encuentra este 

ed1fic10 ha desvirtuado tanto sus propiedades 
originales. que ya no podría considerarse obra 

de Juan o ·Gorman Además. estima que su 

rehab1litar.1ón es prác t1r.arnente 11nposible 
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La otra cara de la luna: La 
parte olvidada de la 
arquitectura moderna. 

por Carlos González Lobo* 

D entro de la búsqueda para 
reconstruir hoy en día la 
historia de nuestra arquitectu 

ra frente a métodos historiográficos 
de publicaciones nacionales y 
extranjeras que tienden a describir 
las obras del advenimiento de la 
arquitectura moderna en México. es 
ya lugar común el Instituto de 
Higiene de José Villagrán (1925-27) . 
como el precursor del funcionalismo 
en nuestro medio: se aborda 
después la obra -analizada cada 
vez con mayor entusiasmo- de los 
arquitectos O 'Gorman. Legarreta y 
Segura, en los prim~ros treinta : y de 
ahí, con breves referencias a los 
arquitectos Obregón Santacilia. del 
Moral y de la Mora . se arriba a la 
Comisión de Hospitales ( 1941 -45 ). el 
Conservatorio Nacional de Música y 
los multifamiliares de Mario Pani y. 
finalmente , a la Ciudad Universitaria 
construída de 1946 a 1953. 

Sin embargo, el movimiento 
indispensab le para la adopción y 
desarrollo de la arquitectura que hoy 
llamamos moderna o funcional en 
México, fue posible gracias a 
numerosos esfuerzos y descubrimient 
os realizados entre 1925 y 1945 por 
generación de arquitectos que la 
historia y la enseñanza de la 
arquitectura ignoran sistemáticamente 

Por este motivo, y durante la 
composición del temario para el 
presente número de Arquitectura y 
Sociedad, Alberto Gonzá lez Pozo me 
invitó a recuperar algunos especímen 
es de esta tarea arquitectónica que 
por no estar ca talogados en la 
historia al uso. so lic itan se r traídos 
"desde el lado osc1iro de la luna". 

Comenzaré por una reflexión 
sob re lo más interesante del 
movim iento efectuado para que e l 
gusto dominante y los c riterios 
estéticos de inversionista s y políticos 
aceptaran. y posteriormente adopta 
ran esa arquitectura de concre to 

armado. acero y vidrio. con alturas y 
espesores cada vez menores. y que 
introducían en el discurso urbano de 
la exciudad de los palacios del 
porfiriato "un soplo de renovación" 
frerite a la atmósfera cultural 
europea. y finalmente la adopción 
- hoy masiva- de un rostro 
norteamericano. 

El cambio exigió mucho esfuerzo y 
capacidad proyectual. y cada uno de 
los autores de este período apeló 
con vehemencia al ingen io en sus 
diseños para que tanto e l transeúnte 
como los ocupantes "se convencie 
ran .. o. por lo menos. dialogaran c on 
esa novedad moderna que eran sus 
edificaciones. 

Recordaré en primer término los 
Laboratorios Generales de Salubridad 
(real izados en el mismo tiempo que 

los de Popotla ). del Arq. Obregón 
Santacilia. Estos Laboratori os. 
eiemplo muy riguroso del "primer 
edif icio funcionalista" en México. se 
ubican a l fondo del edificio de la 
Sec retaria de Sa lubridad y 
Asistencia (1926-1929). destacando 
en e llos las so luc iones asimétricas 
de volúmenes que dócilmente 
expresa n la estructura y el 
funcionamiento de esa dependencia 
(cosa que Villagrán , apegado a la 
comp·osición académ ica , no intentará 
en ninguna de sus obras) y que 

ojalá reivind iquen esta obra de 
Obregón Santacilia como igua lmente 
prec ursora de l func ionalismo. 
_ Cabe aquí hacer una breve 

referencia a las obras de Porfirio 
Alcá ntara el ed ific io de Ayun tamiento 
y el Buen Tono. y el situado en la 

manza na de Gutemberg y Ejé r·c ito 
Nac ional : ed ifi cios que muestran una 
energía expresiva y asimé trica. y una 
variedad de espacios internos en 
fachada rea lmente notables y hoy 
amenazados por el descuido y. 
seguramente. por las rentas 
congeladas Y se hace pertinente 

Arquitecto. Miembro de la Conisión 
de Registro y Cátalogo dq la 
Academia. Profesor e Investigador de 
la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM. 

página de enfrente 
Privada en Coa huila 129. lng. Ricardo Oan
tán y Arq. Juan Segura. 1933. 

abajo 
Edificin en Colima 125. Tabique y concre to 
aparentes. Construido en la década' de los 
vemte. Autor no 1den/lf1cado. 
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izquierda 
Edificio en Benjamín Hill 208. Arq. José 
V1/ln h1,1n Alfredo1 de 1940. 

centro 
Antigua Estación de Bomberos. Revillagi
qedo e lndependencm. Arqs. Guillerm0Zá-
11;¡9a. Luis Ruiz y Vic ente Mendiola. 1929. 

abajo 
Edif icio de la Asociación Cristiana Feme
nina. Humboldt v Av More/os. lng. T.S. 
Go,e /\ 1q José A Cuevas. 1936. · 

recordar las singulares obras de 
Juan Segura y Marcial Gutiérrez 
Camarena en el Conjunto Deportivo 
Venustiano Carranza (allá por 
Balbuena ). eiernplo de la aplicación 
más amplia y espectacular de lo que 
hoy denominarnos Art Déco. y gradu 
almente demolidas o deformadas. 

Tenemos asimismo el edificio de 
la Inspección de Policía y Bomberos 
realizado en 1929 por Guillermo 
Zarraga . Luis Ruíz y Vicente 
Mendiola . el cual constituye una 
brillante demostración de estructuras 
portantes de concreto armado y 
posee una textura escultórica y 
arquitectónica que repercutirá en 
otro edificio. poco estudiado. del 
ingeniero José A Cuevas el de la 
Asociación Cristiana Femenina. en la 
esquina de More/os y Humboldt. 
donde la expresión del concreto se 
disue lve en esgrafiados de clara 
resonancia decorativa arquitectural 
entre lo prehispánico y el Art Déco. 

Sin embargo. la más significativa 
tipología . también poco analizada y 
quizá voluntariamente olvidada. es la 
de un edificio típico de los años 30 y 
40 el edificio de departamentos. 
Como ningún otro programa antes. 
los apartamentos se contituyeron en 
campo experimental de la joven 
generación producto de las 
enseñanzas de don José Villagrán y 
de la influencia del funcionalismo 

El nuevo usuario del edificio de 
departamentos pertenecía a las 
c lases medias. imbuidas de un 
entusiasmo por la modernidad 
"c inematográfica" . y el propietario
inversionista encontró en el 
func ionali smo un medio económico, 
func ional y "estético de extraer la 
máxima renta con el mínimo de 
inversión (recuérdese la critica de J. 
O'Gorman , confirmada por J. 
Segura ): por ello los impulsores 
épicos del func ionali smo pa san la 
esta feta a los 1óvenes entusiastas. 

entre los cuales destacaremos a 
Jorge Rubio. Max Cetto. Luis 
Barragán. Emilio Méndez Llinas, 
Manuel Araoz. Antonio Pastrana . 
Eduardo Méndez Fernández. Enrique 
Carral. Juan Sordo y Augusto 
Alvarez . 

Entre los casos más relevantes en 
el lado oculto de la luna se 
encuentra. en primer término, la 
semiglorieta de Melchor Ocampo, en 
donde se conjunta todo un 
muestrario arquitectónico que además 
unifica un territorio urbano con una 

sola actitud compositiva . Tenemos 
ahí el atrevido proyecto de 
"rebanada de pastel' ' de Enrique del 
Moral: un edificio en tabique · 
aparente (notable por el " toit-jardin") , 
de Augusto Alvarez; el más singular 
"ajedrezado" de suites de doble 
altura y medios niveles que 
elaboraron Luis Barragán y Max 
Cetto: otro en esquina, también de 
Barragán: y, en el otros lado de la 
calle , el edificio de José Creixell, con 
notables soluciones de ventanería 
dignas de ser sometidas a un 
rigurosos análisis. 

Toca ahora el turno al edificio de 
Estrasburgo No. 20 , de Enrique de la 
Mora: una muestra de virtuosismo en 
el manejo del espacio mínimo y los 
deslizamientos volumétricos que 
ensanchan la percepción espacial, y 
ejemplo de brillante solución en un 
edificio de altura a la vista en 
escorzo para ampliar el ancho de 
calle del habitante. 

En Virreyes. cerca de Prado Sur, 
todavía existe, aunque restaurado, 
un edificio de Enrique Carral 
denominado Los Colorines, un caso 
insólito de volumetría encastrada en 
un predio no bardeado que logra 
dotar a cada vivienda de una gran 
privacidad Todo él está realizado a 
base de materiales naturales y 
juegos de claroscuro 

En la esquina de Dinamarca y 

izquierda 
Detalle de puerta . Edilicio de 
departamentos en Puebla 267. Altededo1 
de 1935. 

derecha 
Clínica en las calles de Lucerna. Alred~do, 
de 1935. Autor no identificado. 

centro 
Departamento en Av. Chapultepec y 
L1verpool. Autor no 1dentif1cado. Alrededo, 
de 1940. 

abajo 
Casa Góngora. SanAnton,o Abad87. Auto, 
no identi/1cado. Alrededor de 1940. 

Londres. en la Col. Juárez. surge 
otro de los experimentos más 
interesantes: el de la adaptación de 
un edifico a su contexto . siguiendo la 
temática de Mendels con el Edificio 
Schoken . pero integrándola a la 
métrica del contexto inmediato. En él 
se utilizó con especial cuidado un 
prefabricado de fachada que modula 
la totalidad del edificio convirtiéndolo 
en claro precursor de esa técnica 
actual. Lo realizaron . en 1983. 
Eduardo Méndez Fernández y 
Manuel Araoz. 

A propósito de Eduardo Méndez. 
recomiendo la visita al edificio en la 
esquina de Rubén Daría (antes 
Fundición) y Mariano Escobedo He 
ahí. nuevamente. un edificio con una 
cuidadosa lectura del contexto 
urbano y una novedosa adaptación 
al lenguaje funcionalista (deben 
notarse en especial los deslizamien 
tos en fachada. sobre Rubén Daría. y 
el vestíbulo con sugerencias a lo 
Ridolfi). 

No sería ocioso recomendar que 
se investigara aquellos casos en que 
se adaptó al funcionalismo a sus 
posibilidades comerciales y burgue 
sas para alejarlo de su aspecto 
populista radical y hacerlo digerible 
a la sensibilidad "clase media . Entre 
estos casos se cuentan las obras 
del arquitecto más empecinado y 
brillante , Antonio Pastrana . de quien 
describiré ahora dos edificios: 

En la cerrada de la Plaza Río de 
Janeiro, atrás de la iglesia de la 
Sagrada Familia . al fondo, se 
enc uentra un edific io de apartamento 
combinado con una vivienda en un 
predio de 7 metros de frente por 25 
metros de fondo: aquí Pa strana y 
Manuel Araoz intentaron modificar el 
planteamiento o gorma n1ano en 
dirección del nuevo programa 
especulat ivo Sob resa len el vestíbulo 
con banca urbana , la celosía 
enmarcada y la ingeniosa soluc ión 
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en planta a base de muros 
retrasados para ampliar y facilitar los 
movimientos de conexión . El 
cromatismo. la sencillez constructiva 
y los materiales pobres constituyen 
la liga con la estética de O'Gorman 
y Legarreta. corno ellos mismos 
reconocen en la tesi s profesional 
que con esta obra presentan en 
1939. 

El otro edificio de interés a este 
respecto es el que Antonio Pastrana 
construyó entre 1940 ·y 1942 en las 
calles de Marsella No. 59 . la1obra 
maestra. mi parecer. de los edific ios 
de los años 30 y 40 . En un edificio 
de planta en base mixta . de muros 
de carga y columnas redondas que 
permiten una simplificación del 
proceso constructivo Ma s en su 
interior. con su gusto por lo 
exhuberante. Pastrana logra da r 
planta y volumetria distintas a todos 
los 16 departamentos y convierte a 
cada uno en vivienda por derec:10 
propio con dobles alturas. acceso 
en su planta baja y dorm itori os en el 
siguiente ni ve l. y ensa mblam ientos 
trabados de un departamento a otro . 
Es notable su manera de alejarse dE.·: 
estándar. de la planta tipo y la 
repetición monótona que se rán por 
desgracia . secuela inevitable en la 
ciudad de los años 50. 

El acceso. de una clara evocac ión 
Hortiana. presenta una columna 
metálica exenta . y su muro se pliega 
suavemente invitando a entrar: 

· cuenta además con un detalle de 
iluminación muy característico de 
Pastrana 

La fachada en azul añil. blanco y 
naranja, con un letrero en 
manuscrito sobre alambrón . cor,tinú, . 
la adaptación del lenguaje y la 
cromática o·Gormaniana . Modulan 
toda la fachada precolados de 
concreto azul añil. destacándose 
asimétricamente el recuadro de 
contrato que figura en toda s las 
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izquierda 
Manzana entre Oaxaca. Monterrey y Pue
bla. Todos los edificios de departamentos 
son de la década de los cuarenta. El más 
alto. en Oaxaca No. 17, es del Arq. Ricardo 
de Rob,ña. 

derecha 
Edificio en 5 de mayo No. 23. Arq Carlos. 
Obregón Santacilia. Alrededor de 1930. 

centro izquierda 
Edificio en Dinamarca y Londres. Arqs. 
Eduardo Méndez Fernández y Manuel 
Araoz. 1938. 

centro derecha 
Edificio en Av. Chapultepec y Burdeos Arq. 
Jo,ge Rubio y Max Cetto. 1940. 

obras de Pastrana. Por último. es 
notable la escalera del edificio. cuyo 
diseño. muy trabajado. permite 
mover los muebles sobre un paso de 
escalera mínimo. 

Se han enumerado aquí sólo 
algunas de las obras -entre muchas 
no estudiadas ni catalogadas -
dignas de que se las rescate para 
la estructuración de una historia más 
rigurosa acerca de nuestro quehacer 
profesional. Y el estudioso de 
nuestra arquitectura que emprenda 
esta gran labor recogerá al mismo 
tiempo. como herencia. los 
descubrimientos que sus autores 
nos legaron 

izquierda 
Casr1 0 11 Diagona l San Antonio 1 739 A,c¡. 
I d,x 7 Nt111c ,o Al, eclec1o, d e 1945 

derecha 
1·cJ 111r.10 c:n Ma1 sd l;:i :19 /\ 1 r; Anton1( 1 l·'dS 
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El Habitante Obstinado 

por Arturo Sotomayor* 

S in embargo (el múltiple y 
diverso .. sin embargo .. ) 
muchos nos obstinamos en 

expresarle nuestro afecto Otros 
mantienen su obstinación en 
ignorarla y no faltan los persistentes 
en el insulto La cuota diaria de 
tercermundismo -léase fracaso 
económico y social de la difunta 
revolución mexicana- se obstina en 
aumentar la ilusión de que Ella 
ampare y nutra. lo que es sueño 
infantil y ambición de desvalidos De 
un rumbo hacia otro. del cielo al 
infierno (especialmente con destino 
final en éste) nos 'rbdea la 
mescolanza de redentores fallidos. 
de apóstoles sin secuaces. de 
oradores abundosos. repetitivos y 
huecos: de yigolillos sin piruja 
explotable: de vez en vez atisbamos 
un islote: el sabio genuino. el 
maestro por vocación. el alturista 
que comparte no sus caudales sino 
su0 estrecheces. con prójimos que 
tampoco hoy desayunaron. o con 
canes que retribuyen con cariño y 
fidelidad la multiplicación (¿los 
milagros se repiten?) de monedas 
con más mérito numismático que 
capacidad de compra: la del retazo 
con hueso para el Hermano Perro. la 
de los pellejos para el narcisista y 
comodino gato Y a todo ésto ¿quién 
es El/a? Respecto a lo demás todos 
somos enciclopedistas. De Ella ¿qué 
sabemos? 

De Ella. pues. diré que es esta 
parte del desordenado mundo en 
donde habitamos (decir vivir sería 
excesivo) y que en tiempos de 
menos agresión ambiental se llamó 
ciudad: sí la ciudad de México. de la 
que hubo un momento en que pudo 
ser amada y descrita como la ciudad 
del mundo ¡Así de hermosa fue: y de 
maternal : y de inspiradoral Hoy . su 
habitante es arrastrado. con 
encolerizan te carga de melancolía . 
sobre ca lles inhóspitas marcadas 

por el cáncer de la velocidad O 
transporta su desesperación por 
túneles que un d1a tuvi eron en sus 
entrañas metales de esperanza 
cuando fue inaugurado el Metro. aún 
no.tomado al asalto por multitudes 
rebañescamente hostiles. O en los 
paraderos de camiones en donde se 
hacinan el preocupado padre de 
familia la pandilla de asaltantes 
impunes porque aquí la sepundad es 
apenas una palabra impresa en 
papel of1c1al membretado y.el 
estudiante de treinta días al alio. Su 
tes is consiste en c 1·eer que bastan 
esos trein ta d1as épocas de 
exámenes. para aprender lo que 
requie re no menos de seis meses 
Unos asoman su impaciencia y la 
proyectan a la distancia en busca 
de la silueta del camión. del troleb(1s 
o de uno de esos peligrosos 
vehículos llamados colectivos en 
los que se arrebate al usuario más 
dinero del que valen el serv1c10 y la 
irresponsab le Jactancia de un 
enefermo mental colocado al 
volante de esos aparatos . Todos son 
victimas de la deso1gan1zac ión . del 
de1·sorden. de la lenidad. de. quizá 
de vivir en un país con leyes 
hermosas y hasta avanzadas ¡que no 

· se cumplen ni acatan1 como no sea 
por parte de los ingenuos(?) que 
c reen inc luso en el propio respeto 

Y luego el habitante se enfrenta a 
los embustes. a las mentiras 
repetida s Se le hace sobrevivir en 
u.n ca ldo·de engaños o de verdades 
a medias. de promesas que jamá s 
se cumplen y de anu nc ios 1·elativos 
a hechos que ocurren exa c tamente 
al revés de corno los presentaron la s 
fórm ula s o exorcismos con que son 
servidos para consumo de los 
desamparados poblactores de La 
Capita l La pr imera rnenti ra es 
inventar un -- valle · en donde só lo 
ex istió una cuenca loc 11str e la de 
México. l1oy dese rtifi ca da por la 

* Periodista. Miembro de la Comisión 
de Registro y Catálogo de la 
Academia Nacional de Arquitectura. 
Editorialista en UNO MAS UNO. 
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izquierda 
Dcpartil montos en Ve, sn//es 

centro 
C 1n,1 / 1/c• !; 1 V111 ;1. S,c¡/o XIX 

centro y abajo 
Lo que quedó rie l Parque en Alvaro Obre
gon 1· 1\ v Cu,1ul1 té111or: después de /n s 
()/J1,1s 1/d 1!1 c n ;1¡e p,olundo 

abajo 
/ ' , IS/JS /J( ', //()(1,1 /C' S 

depredación: pero se regodean los 
ilusos hablando de "su valle ... .. ¿Si 
será el de Josafat al que ésos se 
refieren? Pese a que desde los 
tiempos en que don Lucas Alamán 
escribía sus apuntes históricos se 
supo que el barón AleJandro de 
Humboldt jamás bautizó a la 
Metrópoli mexicana como " la ciudad 
de los palacios ... pese a que él 
mismo nunca lo desmintió ni lo 
ratificó . pese a que varios libros 
consignan la demostración de que 
fue un viajero inglés quien escribió 
ésto: "México es una ciudad de 
palacios" . . Pese a todo se insiste 
en repetir el disparate de atribuir a 
Humboldt lo que escribió Charles 
Joseph Latrobe. 

Claro que hubo palacios en la ex
ciudad de México: fueron las fincas 
señoriales de los acaudalados 
novohispanos. Un siglo después del 
auge minero. comercial y ganadero 
colonial. el tamaño de los edificios 
disminuyó en relación con los del 
siglo XVIII y fueron llamados 
·chalet". El giro del tiempo nos trae 
al siglo XX y los beneficiados con la 
difunta mencionada al principio. 
mandan hacer sus "casas solas .. 
que. a veces.fueron reducciones de 
la casa de la hacienda en cuyas 
tierras nació el hoy general o 
"ministro ... producto de un honrado 
matrimonio de labriegos. Otra vuelta 
de la inexorable rueda del destino y 
el palacio. "chalet' o casita sola deja 
el sitio a colmenares inhóspitos y de 
gradantes (por muy bien construidos 
que hayan sido.) Pero pretende 
establecer equilibrio imposible 
poniendo en el otro extremo el 
--condominio .. cuyo morador es 
propietario de atmósfera - insólito 
ejercicio de la propiedad- y de las 
molestias derivadas de una sociedad 
que ya perdió los valores de la 
convivencia a la manera antigua y 
no ha sido capaz de eslabfecer otros 

mediante cuya práctica sea posible 
invocar la fórmula paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad. Los 
palacios supervivientes, hoy son 
bancos o pequeños y elististas 
museos. pero como se insiste en 
decirnos que vivimos en la ciudad 
de los palacios. nosotros los 
ignorantes desparramos la vista por 
cualquier área de esta aglomeración 
y. la verdad. mal nos pueden parecer 
palacios lugares a veces grandiosos. 
pero habitados por horas y por 
muchos fantasmas sin el sentido 
práctico de los que moran en 
castillos ingleses. Menos pueden ser 
palacios los geometrismos -a 
veces espejos unos de los de 
enfrente-_ en los que los 
condóminios carecen de parentesco 
entre ellos. Y ¿qué decir de los 
palomares reproducidos por centenar 
es? ¿Podría ser del "palacio .. una 
masa de pobladores hostiles. 
rigosos. resentidos. descontentos 
con una situación económica que no 
resuleve sus problemas ni les 
compra su fuerza de trabajo? 

Otro embuste la ciudad de la 
eterna pnmavera . Esta en donde 
desvivimos creo que lo fue cuando 
su población apenas pasaba del 
medio millón de personas y en cada 
había un jardín. una huerta y era 
posible reunirse semanalmente en el 
primer paseo mexicano: La Alameda 
central. o en el jardín-bosque de 
Santiago T!atelolco . .. O pasear 
navegando por las rutas de los 
vapores -sí: embarcaciones a 
vapor- que comunicaban Tetzcoco 
(que todavía no era /escoco ) con 
San Lázaro: o surcar el Canal 
Nacional o de La Viga los viernes de 
dolores - u otros días-- coronados 
por amapolas aún no proscritas ni 
destinadas a usos vitandos. Pero 
¿hoy? Si primavera es la atmósfera 
desgradada la contaminac ión invenci 
bl<:: . (j i e::s tr f µtlu at1unado1 . el c:t r cada 

quien un entusiasta productor de 
basura y. algunos. fomentadores del 
fecalismo al aire libre. Si primavera 
es respirar veneno. carecer de 
suficientes áreas verdes -escribí y 
repito su-fi-cien-tes-: si primavera es 
envidiar en tales o cuales fincas la 
tersura de mullidos prados 
exornados por la verdura del césped 
y plantas de ornato que inspiran 
evocaciones de belleza mientras en 
el predio de junto lo que florece son 
ratas corno armadillos (por el 
tamaño) y desechos que una vez 
fueron personas humanas . Lo 
peor es que estos' 'subproductos sí 
parecen eternos. ¿Serán esos la 
--primavera· de hoy? ¿Será 
-- primavera .. el presenciar el 
desmoronamiento paulatino pero 
pugnaz de casas que una vez fueron 
unifamiliares. o "de vecindad .. y casi 
ver cómo se van derruyendo 
mientras en las calles próximas -o 
rerr,otas- vagan familias sin techo? 

Esto es lo que nos ofrece la 
masa urbanificada que un día fue la 
ciudad de México. Su habitante -y 
yo lo soy- por muy optimista que 
sea sentirá que Algo (o Algunos) lo 
está engañando. Al abrirse paso 
entre la muchedumbre que 
congestiona calles. plazas y 
vehículos. sentirá que no lo trata el 
Estado con la equidad insp,rable en 
las cargas fiscales que la mayor 
parte de los pobladores del Distrito 
Federal damos como contnbuc16n 
para que el Estado las administre y 
devuelva entorma de buenos 
servicios . Sin embargo . cada uno ric: 
nosotros es un habitante obstinado 
porque no faltan quienes insisten en 
maldecir a esta urbe pero no hacen 
algo por remediar males urbanisticos. 
o políticos o económicos Otros en 

cambio nos obstinamos en amarla . 
describirla. proponer que se haga 
ésto o aquéllo para volverle. 
restituirle el ambiente grr.110 que tuvo 

derecha 
La Merced 

centro 
Congestionamiento 

abajo 
O t,o con11est1on ;u111e1110 

antaño: también sugerimos que se 
aplique el sistema legal mexicano 
para disminuir la población · 
improductiva que hace ascender las 
cifras de habitantes (las reales. no 
las escritas en papeles rayados y 
con muchas clasificaciones) a no 
menos de 19 millones de problemas 
digo: seres humanos. amontonados 
en el Distrito Federal en este dia 
1984. Y los de más allá -o más 
acá . que tanto monta- nos 
obstinarnos en pedir· que se nos 
sostengan las misma s fuen'tes y 
condiciones de vrda que padecernos 
aquí pero en ciudades do provI11cI;:i o 
campos que podrían ser productr v1os. 
Pero -- ios de enfrente· se obstinan . 

a su vez . en rgn orar esa viable y 
cuerda solución económica . política 
y social. Y no faltará equilibris'ta del 
palabrismo que sostenga que son 
muchos los habitantes de esta ex
ciudad que se obstinan en ir 
muriendo hostigados por la miseria 
Ocurre preguntarnos ¿en verdad . 
somos tan obstinados como para 
cultivar el disparate en cuanto medio 
ambiente? l. 
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Desarrollo Urbano y 
Deterioro de la 
Arquitectura: ¿Dualidad 
In.evitable? 

por Guadalupe Espínola Villegas 

e cuando quiera para construir otro 
nuevo?" 

Arquitecta, Miembro de la Comisión 
de Registro y Catálogo de la 
Academia Nacional de Arquitectura. 
Profesora e Investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 
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Los cambios en el uso del suelo acarrean 
con frecuencia el mal uso de los edificios 
Casa en Insurgentes 157. 

abajo, centro 
Transformación de la arquitectura por el 
usuario . Casas en la Col. Artes Gráficas. 
Balbuena Arq. Juan Legarreta. 1932. 

abajo 
Departamentos en Yucatán 132 . Un buen 
ejemplo de arqUJtectura de los cuarentas. 
pe,o muy deteriorado por falta de manteni
miento. 

' i 

uántas veces nos ha 
ocurrido que. al recorrer 
alguna calle en la que no 

hemos estado desde hace algún 
tiempo, notamos que su aspecto ha 
cambiado. Inmediatamente nos 
damos cuenta de que ya no existe 
aquel edificio que nos agradaba y 
que , de algún modo. formaba parte 
de nuestras vivencias en la ciudad. 
Ahora vemos en su lugar un edificio 
nuevo que ha sido levantado en 
unos cuantos meses. O en el mejor 
de los casos. notamos que aunque 
el edificio que nos gustaba todavía 
existe. se encueritra desocupado y 
cerrado en espera de ser demolido 
en cualquier momento. lo que nos 
lleva a pensar: "seguramente la 
próxima vez que pase por este lugar. 
este edificio no existirá más 1" 

Como respuesta . se hace 
importante mencionar que todos 
podemos. de algún modo, contribuir 
a la preservación de los inmuebles 
de nuestra ciudad Para ello es 
necesario. en primer lugar. 
interesarnos por el edificio en que 
vivimos o trabajamos. conociendo 
algunos datos sobre él como. por 
ejemplo. la fecha en que fué 
construido. y, de ser posible . 
informarnos sobre la persona que lo 
diseñó y construyó así como sobre 
su valor histórico y arquitectónico. 
Puede ocurrir que al averiguar estos 
datos nos encontremos con otros 
aspectos interesantes del pasado de 
nuestro edificio. lo que deberá 
aumentar nuestro interés para su 
preservación y mantenimiento. 

~ ~ ; ...... ----~ .. ~ 
Otra situación que también 

vivimos a menudo y no percibimos 
de inmediato. sino a través del 
tiempo, es el hecho de que ese 
edificio que nos parecía muy bello 
en un tiempo o que visitábamos con 
regularidad por que ahí vivía la 
abuelita o la tía, lo encontramos 
ahora totalmente deteriorado, sucio y 
decadente, aunque sigue siendo 
utilizado como habitación, o como 
comercio o taller. 

Este tipo de situaciones que 
contínuamente ocurren en nuestra 
c iudad y que contribuyen a que 
nosotros, sus habitantes, nos 
sintamos desubicados, ajenos a ella 
y sin ningún sentido de 
permanencia , nos induce a 
reflexionar sobre el deber que 
tenemos todos de contribuir a 
preserva r los sitios y ed ificios que de 
algún modo nos pertenencen ya que 
han acompañado a lo largo de 
nuestra exis tencia Aquí. es posible 
que como simples ciudadanos nos 
hagamos la pregunta: "¿yo qué 
puedo hacer para evitar que el 
propietario de un edificio lo derribe 

En segundo lugar. es necesario 
que conozcamos las causas que 
inducen a que los inmuebles sean 
derribados. abandonados o estén en 
proceso de deterioro. para. 
precisamente.poder prevenir que 
esto suceda. La primera de las 
causas es el cambio paulatino del 
uso del suelo y el aumento del valor 
de éste. Así, en nuestra ciudad de 
México, debido al incremento 
poblacional y a la aplicación de 
ciertos criterios urbanísticos. se ha 
hecho salir de la ciudad algunas 
actividades de tipo industrial y 
comercial para ubicarlas en los 
suburbios o en zonas rurales donde 
se ha'· determinado el suelo· para 
esos usos. Debido a esto. ed ificios 
que fueron diseñados para 
almacenes. talleres, etc .. y que 
estaban ubicados en terrenos con 
cada vez mayor valor. han sido o 
están en espera de ser de rr·ibados 
para construir en su lugar otros de 
mayor rentabilidad , como edific ios de 
oficinas o centros comercia les 

Además, cada día aparecen 
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izquierda 
Los cambios drásticos amenazan más aun 
a los restos del patrimonio arquitectónico. 
Casas porfiriana en Humboldt y A v. Hi
dalgo 

centro 
Algunas transformaciones son abusivas. 
Grupo de casas de principio de siglo en la 
calle de Monterrey 

centro y abajo 
Esta casa que forma rinconada en A v. 
Cuauhtémoc y A v. Chapultepec ya está 
desocupada. Junto a ella acaba de termi
narse el conjunto de televiteatros. ¿Será 
sólo una primera etapa? 

abajo 
En muchas ocasiones, los anuncios co
merciales se encargan de desfigurar bue
nos e¡emplos de arquitectura. como esta 
casa porfiriana en Calz. México-Tacuba 
152 

nuevas zonas residenciales en la 
periferia de la ciudad, sin haberse 
intentado la rehabilitación de los 
inmuebles de vivienda ubicados en 
el área central y que, además de su 
valor arquitectónico en sí y de ser 
testimonios de épocas pasadas 
ayudarían a solventar el cada vez 
mayor déficit habitacional de nuestra 
ciudad . 

Otra causa que ha influído en el 
deterioro de los inmuebles en ciertas 
zonas de la ciudad, y que obedece a 
los mismos criterios urbanísticos, 
son las contínuas transformaciones 
en la vialidad y en las rutas del 
transporte público. Es un hecho que 
los habitantes de la Ciudad de 
México hemos vivido -y más 
intensamente en la última década
la transformación de ciertas calles 
de la ciudad en vías rápidas así 
como la introducción de algunas 
rutas de autobuses y del metro a 
nivel superficie. Debido a esto 
muchos inmuebles ubicados a lo 
largo de esas vías se encuentran 
actualmente desocupados esperando 
ser sustituídos por otros nuevos 

que, por ejemplo, satisfagan en 
mayor grado la neces idad de 
estac ionamiento prohíbido sobre 
dichas vías . 

Finalmente, cabe mencionar que 
otra de las causas del abandono y 
deterioro de los edificios y que está 
muy relacionada con nuestra 
sociedad cada vez más consumista, 
es la importancia que se ha dado al 
valor de cambio sobre el valor de 
uso de los inmuebles. Estos 
conceptos, aplicados originalmente 
al campo de los objetos, han tomado 
gran fuerza en el campo de la 
arquitectura . Cúantas veces se ha 
dado el caso de que las 
edificac iones de otras épocas son 
derribadas para construir otras que 
sean ··modernas " , ya que por este 
solo hecho su valor se eleva 

considerablemente y no se toma en 
cuenta que un inmueble existente 
puede ser rehabilitado y readaptado 
para darle el mismo uso que tendría 
otro recién construído. 

Otro aspecto que es necesario 
que todos conozcamos para poder 
contribuir a la preservación de 
nuestros inmuebles, es la existencia 
de ciertos organismos a donde 
podemos dirigir nuestras denuncias 
sobre casos concretos de derribamien 
to, abandono, deterioro y mal uso 
de los edificios. Los organismos 
involucrados en dichas tareas son, 
en nuestra ciudad de México: La 
Dirección de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico 
Nacional del Instituto Nacional de 

Bellas Artes; La Dirección del Centr0 
Histórico del D.D .F., ubicada en el 
antiguo palacio del Conde de Heras 
y Soto; y La Comisión de Registro y 
Catalogo de la Academia Nacional 
de Arquitectura de la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos, A.C. que 
actualmente elabora el catálogo de 
los edificios del siglo XX dignos de 
ser declarados como monumentos 
artísticos, y promueve el que algunos 
de ellos sean restaurados y vueltos 
a su diseño original. 
Tal vez sea innecesario mencionar 
porque ya nos habremos dado 
cuenta, pero aun así, es importante 
recalcar que la intención con la que 
estos párrafos fueron escritos, es 
hacer un llamado a los habitantes de 
la ciudad a colaborar en la 
preservación de nuestro entorno 
urbano; en primer lugar, interesándon 
os por nuestros edificios. mantehiéndo 
los libres de amenazas de 
destrucción y siendo conscientes de 
que los edificios construídos en otras 
épocas, en lugar de ser derribados, 
pueden ser rehabilitados y 
reutili zados con funciones diferentes 
a aquéllos para las que fueron 
c reados Fina lmente. denunciando 

También la arquitectura más reciente se ve 
amenazada. Este edificio de Enrique Carral 
en Mérida 5, está abandonado y suma-

. mente deteriorado. 

Casa ya abandonada, a punto de 
desaparecer, en Colima 45 . 

abajo 
He aquí lo que quedó de una fábrica de 
hilos en San Antonio Abad 151 : sólo el 
muro de fachada . Véase la calidad de deta 
lles en la portada. Las últimas etapas de un 
proceso de destrucción que nadie detiene. 
¿hasta cuándo? 

cualquier atentado a los inmuebles 
que sintamos que nos afecta. ya sea 
por razones histórica. utilitarias o 
sentimentales. 
Además. debemos tener presente 
que ·1a calidad media del ontoro 
urbano depende más del mantenimien 
to y mejora de la edificación 
existente. que del nivel de ca lidad 
con que se contruyen nuevos 
edificios. ·• l.. 

· Dr. P.A. Stone, aparecido en: 
Cantacuzino, Sherban. Nuevos Usos 
para Edificios Antiguos. Edil. G. Gilli, 
S.A. Barcelona 1979. 
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Arquitectura 
que se Disfruta y se Cuida: 
La Influencia del Usuario 

por Vicente Alonso !barra* 

L os lamentos se han dejado 
oir tantas veces por ambas 
partes. Por un lado el 

arquitecto se queja de que los 
usuarios han desvirtuado su obra . 
alterando seriamente aquello que 
con tantos cuidados y esfuerzos 
creó. Los usuarios. por su parte. 
presentan una gran gama de quejas 
desde las más nimias hasta las má s 
importantes . 

Los antagonismos están y han 
estado a la orden del día . 

Sin embargo, creo que toca a los 
arquitectos. que somQs los que 
decimos " profesar " la arquitectura. 
entender y tratar. hasta donde esto 
fuera posible, de remediar la 
situación , al menos mientras no se 
institucionalice al usuario como 
profesional. 

Es lo habitual. en términos 
generales. que el arquitec to haga un 
proyecto y una vez terminada la obra 
se desentienda de ella . solo 
ocupándose. llegado el caso. de 
lamentarse de los ultrajes que 
recibe . pero difícilmente se 
preocupará seriamente y mucho 
menos se ocupará de investigar que 
es lo que ha pasado con ella . que 
tanto sirvió o no. como y porqué la 
han tranformado. si llenó o no las 
espectivas y neces idades del 
usuario. etc . 

En resumen. no hará jamás una 
evaluación seria de su trabajo . 
perdiendo así la oportunidad de 
retroalimentar sus conoc imientos 
Las causas por las cuales una obra 
se deforma y altera nega ti vamente 
pueden ser múlti ples y c reemos que 
sólo una evaluación profunda en 
cada caso y que inc luya todos los 
elementos que la afecten puede 
ayuda r· a ac larar y aprovechar la 
experienc ia. 

Por- otra pal"!e en esta ocasión 
pretendemos mostrar el caso 
contrario con dos ejemplos bien 

diversos pero que tienen en común 
el ser ambos un encuentro felíz entre 
el usuario y la arquitectura . Se 
intenta hacer un somero análi sis de 
las causas a que esto puede 
deberse. qué elementos se han 
conjugado para que a través de los 
años. la obra no solamente se haya 
mantenido sino se haya incrementado 
su valor con el uso 

Lo primero que se oc urre es que. 
como hemos ind icado. se trata de 
encuentros feli ces entre la • 
arqu itectura y el usuario. provoca ndo 
que parezca que las obras se 
conservan solas. al haber compenetra 
ción . Sin normas. leyes o 
reglamentos . el usuario se deja 
sentir. sabe y conoce su casa y por 
medio del uso y disfrute la entiende 
y apreciá . Hay una congruenc ia en 
el habitar . 

A la casa se la protege como en 
los buenos amores. hasta de uno 
mismo se la ama. conserva y 
prese rva. Lo que simplemente es útil 
se mantiene. Es una preservación no 
de ca rtón. sino vi tal En la 
conservac ión se embalsa ma. se 
enlata. en la vida se c uida. se 
atiende Cuando esto se fuerza es la 
arquitectura la que pretende hormar 
a la vida Cuando es natural. la vida 
horma y acepta a la arquitectu rn. la 
acoge y resguarda y con el ti elllpo 
la obra gana y cobra vida y las 
pequeñas illlperfecc iones. las huellas 
del uso. dan muestra de su disfrute 

[ os dos ·casos se leccionados 
presentan . como helllos indicado 
arriba. características diversas . El 
pri mer caso es una casa habitación 
en tr·es plantas en la Co lonias Roma. 
proyectada en 1939 por el Ar·q. 
Mauric io Gómez Mayorga y 
Fernando del R. Torres. Los usuarios 
no son propietarios sino inquilinos. y 
han vivido en ese lugar por més de 
30 años. 

El segundo caso es una casa en 

· Arquitecto. Miembro de la Comisión 
de Registro y Catálogo. Profesor dela 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. 

página de enfrente 
Ca sa en Chirnal1stac. Arq. Lws Ba11agán 
1954. Pairo rnterror 

abajo 
E ntr éldR de la en s,1 
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abajo 
Casa en Chimalistac. Terraza mteuor. 
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Chimalistac. Los usuarios son los 
propietarios. quienes encargaron 
al Arq. Luis Barragán el proyecto 

hace también 30 años. Se trata una 
construcción de gran fuerza 
expresiva en que las sutilezas 
cuentan de manera definitiva, y no 
obtante esto, la coherencia formal 
se conserva íntegra, llegando a ser 
algo natural y espontáneo para los 
usuarios. 

Nadie, ninguno de lo casos, ha 
dado instrucciones para la 
conservación , y sin embargo ésta 
resulta adecuada. 

La arquitectura se ha conservado 
y preservado y como hemos dicho, 

ha ganado con el uso y disfrute. 
siendo re fl e jo auténtico de una 
.. forma de vida ... 

Esta "forma de vida" se entiende 
por referencia a la cultura-uso-disfrute. 

La obra es percibida por el 
usuario no como la suma de valores 
esté ticos formales más valores útiles 
o funcionales . sino como una 
totalidad en la que no sólo vive, sino 
también con la que vive. Esta 
selección de valores . más que una 
justifi cac ión. constituye un acto 
volitivo en la que el valor de uso y 
disfrute prevalecen sobre el valor de 
cambio 

La concordancia entre la forma de 
vida del usuario y la obra no se logra 
en tanto ésta no sea verdadero 
reflejo de modelos culturales . Es 
decir . de valores ambientales y no 
de una imposición más o menos 
arbitraria : es por tanto labor 
relevante del arquitecto el conocer el 
posible significado de uso y disfrute 
y el lugar que tal uso y tal disfrute 
puedan tener en la forma de vida 
específica de los usuarios J!. 

En prefabricados 
hay ntuchas alternativas pero ... 
¿ e uál es la tnej or? (He aquí dos respuestas) 

El constructor moderno requiere de elementos estructurales de gran versatilidad que sean fáciles de 
fabricar y usar, resistentes y ligeros, de bajo costo y alta calidad. 

Las armaduras electrosoldadas BEVISOL de acero trefilado de 
alta resistencia por su diseño racional y óptimo 
aprovechamiento de los materiales utilizados en su fabricación 
le ofrecen todo ésto y mucho mós. 

Las armaduras electrosoldadas BEVtSüL en sus diferente:, 
tipo:; :;on aplicable:; corno rduerzu c:,tructural en el r:onc:rcto 
armado normal, como separadores de mallos y paro lo 
construcción de pavimentos y carreteras; en la prefabricación, 
como conectores, para la fabricación de vigas o trabes, para 
sistemas de losas y en la construcción y refuerzo de muros. 

Tipos de armadura en producción : 

Armadura tipo A 
Armadura tipo B 
Armadura tipo SIGMA 

Por todo esto y mucho mós, en armaduras prefabricadas 
BEVISOL es ¡LA MEJOR ALTERNATIVA! 

BEVISOL,S.A. 
Bosques de Duraznos No. 65 - 708 A; México 11700 D.F . 
Tels . 596-4837 y 596-4985 - Bosques de las Lomas 

En PRESSCON (antes Concretos Pretensados, S.A.) todos 
nuestros productos son fabricados partiendo de un amplio 
conocimiento de las necesidades del mercado y bajo un 
severo control de calidad; por eso cada vez que usted usa 
nuestros productos estó colocando tranquilidad . 

PRESSCON ha ampliudo :;u línea de productos con el obj1)to 
de '.>r::g11 irlc br indando lr:1 m0j<Jr nltr.rnntivn ::;ir-imrrP., y P.,- tri P.n 
lo posi liilidod de ofrecerle ahora, odernós de sus productos' ya 
conocidos, la semivigueta armada con la bovedilla y la tapa 
para el sistema VYB 75 y el sistema TECNOLOSA para losas, 
fabricados con armadura BEVISOL . 

• Sistema PRESSCON de vigueta pretensada y bovedilla de 
concreto vibrocompri mido. 

• Sistema VYB 75 de sem ivigueta armada bovedilla y tapa 
• Sistema TECNOLOSA de placas de concreto armado PTB-

30, PTB-45 PTB-90 . 
• Sistema modular 90 paro muros. 
• Sistema de pavimentos de adoquines de concreto. 
• Blocks y tabicón de concreto . 

Por todo ésto y mucho mós, en concreto armado y 
pretensado PRESSCON es ¡ LA MEJOR AL TERNA TIVA! 

PRESSCON 
PREFABRICA00S, SISTEMAS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A . 

Bosques de Duraznos No. 65 - 708 A; México 11 700 D.F. 
Tels . 596-4837 y 596-4985 - Bosques de los Lomos 
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La influencia del arte Prehispánico 
en la Arquitectura Contemporánea 
52a. Sesión Académica 
Ponente 
Agustín Hernández, AESAM 

Moderador 
Carlos Flores Marini, ASAM 

T ras una breve introducción 
del rnode rador . A rlJ. Ca rlo, 
Flores Marini. en el ,entido 

de que la destacada tra vectoria del 
ponente Y la gran calid¡td de su obra 
arquitectónica hacían innecesaria una 
presentación curricular mús acuciosa. 
el Arq . Agustín Hernúndez inició su 
disertación , estructurada en forma de 
audiovisual. 

Hernández comen zó por recordar 
que desde los tiempos más remotos se 
ha hecho patente la existencia de un 
pensamiento superior en las 
manifestaciones creativas de la 
humanidad , un pensamiento tangible 
a través del simbolismo. Cuando se 
trata de las ideas y la voluntad 
creativa prehispánicas , ¡;,ara comprende 
rlas a cabalidad , debemos penetrar en 
la concepción que esta cultura tenía 
de l universo. Esta eomprensión puede 
constituírse en un puente hi stórico, en 
la pos ibilidad d e diálogo abiert o que 
co n e ll os enta ble mos a través d e l 
ti empo; mas para ta l empresa, 
cont in uó Herná ndez, de bem os tene r 
prese nte, com o Ka ndin sky , q ue " la 
importancia de las grandes obras de 
arte de todos los tiempos no reside en 
la superficie. en lo externo. sino en la 
raíz de rodas las raíces. en el contenido 
místico del arte " . 

Como se sabe. el des pertar de la 
cultura se produce cuando l:1~ tribus 
nómadas se con\iertcn en ,cdentaria ~ 
al domesticar el maí z. ba,e de la 
cconómia aliment;Íria prchi~p;'tnica. 
Imperaba en esta sociedad la magia. 
apegada a la tierra \ a l:1 ag ricultura, 
v representada en figurilL1 s 
propiciatorias d e la, co ,echas . Se 
trata de un a rte eminent eme nt e 
a ntropocéntrico lJUe alcan za gran 
valor estético , y en e l c ual hallarn os 
bailarinas, dan zant es , ac ró ba tas y 
figura s femenina .· alusi va s a la 
fe c undad d e la tierra o a la espiga de l 
maí z. En e ll os palpita la vida, con 
una se nsualidad y erotismo 
espontáneo y natura l. En es te punt o. 
el arte aún estaba lejos de 
intelectualizarse y a lca nza r esa 
abstracción de la realidad que es e l 
símbolo. 

En a que l mundo mág ico, e l ho mbre 
busca ba con inquie tud cósmi ca s u 
sitio e n e l uni verso . a l sen t irse 
ai slado, sin una integ ració n con lo 
que le rod ea ba. Con te m plando e l 
c ie lo espe ra ba e nco nt rar la re~pues ta 
a l e nig ma de si o ri ge n y d es tino. Para 
é l. la única rea lidad estaba cont«rnida 
en su re li g ió n y m ito logía, y veía al 
u n iverso como u na tota lidad. Pa sa d o 
p rese nte y futuro eran un so lo 

tiempo, y e l se r que formaba una 
parte de ese tod o no poseía val o r rea l: 
so lamente lo tenía el nace r y e l mo rir . 
lra la ley d e l e te rn o re to rn o : mo rir 
para na cer, nace r para m o rir. E l 
nacimi ent o equi va lía a la tumba. d e l 
e,píritu. Se fo rm ó así un a co ncie nc ia 
co lecti,a re li g iosa en d o nd e los 
ho mbres a prend ía n la inco nsc ienc ia 
de l ser. 
.Aparece ent o nces en la esce na de l 
mund o ('lreh1 spú nico Que tza lcóa tl, 
mesías y ma go que c¡o n pa rá bo las 
enseñó a l ho mbre su p ro pia 
impo rtan c ia e infundió en é l la 
a spira c ió n a d esempeña r un pa pel 
prepo ndera nte en e l dra ma cosmico. 
Quetza lcóatl lo inic ia en los mi ste rios 
de la vida inte ri o r pa ra q ue alcance 
esa co ncienc ia li berad ora q ue lo 
pued a co nve rti r en partícu la ce lest ia l. 
De es ta ma ne ra la re li g ión s it úa a l 
homb re en u nidad co n e l u nive rso v 
le impo ne u na g ran res ponsabi lidad 
cós mica. Só lo é l. con su actividad, 
puede ve ncc1· a la inercia . Con su 
fuerza inte ri o r . av uda a que co ntinú e 
e l rn ovirni ento del uni ve rso: y con el 
sac rifi c io tranforma la ma te ria en 
es pír itu. su c uerpo en energla. para 
as í i nc0 rpora r~e a I cos mos. 

Quetzalcótal viene a reso lver e l 
probl ema de es ta dualidad humana. 
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Al arder en la hoguera del sacrificio. 
su corazón se transforma en Venus 
L'strella du;tl de la 111aiiana y de la 
tarde . materializando así un concepto 
4ue ya e\istía desde las primeras 
teogonías. El dualismo es principil1 
esencial del 111undo prehispúnico el 
que rige su concepción de los dioses . 
d e la naturaleza y el arte. ln su 
poesía se habla del dios dual. se canta 
a la dialéctica del equilibrio a través 
de fuerzas contrarias: creación y 
dest rucció n . masculino y fc111enino . el 
mal y el bien. la luz y las tinieblas: la 
lucha . en fin . entre el espíritu y la 
materia . Dialéctica de la contradicción 
que sólo el conjuro múgico puede 

111antener en equilibrio. 
Así e l so l. al a\·anzar en su viaje 

cós111ico por el inframundo. se 
enzarzaba con las estrellas en una 
lucha di a ria e indisprnsablc para el 

renacer de cada día: una lucha en 
donde el tigre represent;d1a al sol 
noctun10. 

!\hora bien. al 111edir la revoluciún 
contínua de los astros y el tra yecto de 
sus órbitas el ho111bre pn:hispúnico 
planea el orden y el ritmo del 
unÍ\'erso e integra la esencia de su 
culto y su ;irte. en donde la greca 
L'Scalonada es el sí111holo del 
nwvimiento sin principio ni fin : 
moti vo siempre presente que es a la 
\ 'CZ conjuro. plegaria y al"irmación. 

Toda la cosmogonía prehispúnica 
obedecía a una conformación 
geométrica. Se elaboró un sistema 
tegónico dentro de una estructura 
piramidal en cuyo vértice. la quinta 
región se enc'ontraban y anulaban los 
contra ríos. 

Los centros cere111nialcs . sitios de 
inciación y elc\'ación espiritual. 

ta111bién aspiraban a ser rclkjo 
geometrización del cosmos. Todo el 
centro estaba modulado en una 
conjugacié1n de espacios - vacíos y 
construídos-. con plazas , a una 
escala 111onumenta l. Para evitar la 
rigidéz en la composició n, los ejes de 
trazo eran desviados subrayando así 
el dinamismo de las grecas. Los 
conjuntos present a n un tluído 
movimiento espacial . que resulta en 
una sinfonía de luz y sombras. Es tos 
contrastes estaban astronómicamente 
calibrados: se des viaba el eje rector 
diecisiete grados ai norte para que el 
sol al pasar por el cenit el 16 d e ma yo 
y el 26 de julio . se viera situado en e l 
centro del firmamento. Todo el culto 
al sol y a las estrellas se rea lizaba a 
ciclo abicrt o . Asismismo. cada 
pirúmide era un acervo de 
conocmicnto: sus nichos. esculturas 

escalinatas y tableros simbolizaban 
hasta en sus menores detalles , los 
calendarios civil y religioso, y 
especialmente el ciclo de 52 años al 
fin del cual se esperaba y celebraba el 
advenimiento del Fuego Nuevo. 

En Mesoamérica se contrarrestaba 
la verticalidad de la pirá mide 
encauzándola en sentido horizontal 
por medio de platafo rmas llenas de 
policromía y relieves que se 
desarrollaban también en ese ritmo. 
Tikal, en cambio. es una explosión de 
verticalidad, y los templos sobr sus 
pirámides se remataban con una 
crestería para ace ntua r aun más el 
deseo d e elevación. despla zá ndose en 
te rrazas con escalinatas monumental es. 
Ese mismo espíritu de clevación 
hace que las pirúmicles se dirijan 
hacia lo alto y hacia las plazas 
exteriores. 

Los taludes de las pirámides 
representaba n lo sagra do , lo subjetivo 
y abstracto. En los table ros y reli eves . 
lo religioso es tabla a l alcance del 
hombre. Los arquitectos prehispánico~ 
ampliaron su campo d e expresión 

integrando a sus templ os y pirá mides 
las artes plástica s y acentuando así la 
riqueza arquitectónica . En unos casos. 
el tema ocupaba todo e l tablero: en 
otros se repetía hori zo ntal y 
rítmicamente . Se destaca ba la 
re presentacíón de tigres y águil as. 
órdenes guerreras del sol. 

Los toltecas. en Yucatún. lograron 
columnas con estilizaciones de 
scrpientes emplumadas: cn otras. en 
las all"ardas tic las cscalcras . 
csculpierón tamhién ,erpientes que 
rcprescnrahan ;1 ()uet1akúa ti. De 
igual l"llrma . l;1 ciudadcla de 
Tcotihuacan. dedicada a ()uctzaldiatl 

---~-" - . . ·. ~ 
iC' ;;~ ' 

y que marca . como un rel o j cósm ico 
los mo vi micn tos de Vc nu s y sus ci nco 
ciclos tal como los dcscribc cl Códicc 
Maya. estú rec ubicr t;t de serpie n tcs 
emplumadas: la pluma es la 
es.piritualidad dc es te perso naje m ítico 
quc repre ,e nta la dualidad airctierra. 

arriha. izquierda 
Ba ~ament o d e la se rrirn te emr lumada . .\'o
ch i111ilc11 . . \fol"l'lo.1. 

arriha dt•recha 
l111.:rior en el Pal;1cio de M itla . C11l111ra 111ix-
1 ('('{/_ 

abajo izquierda 
Sacerdote con escaril"icacii>n l"acial.C11/11m, 
111a1·a: harro. 

ahajo derecha 
/\reo wriado. / 'alacio del (10/Jcm {l( lor. .\'-
111a/. c ·11t111m 11111_rn. 
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.lu!lto a él aparl'cl' el jaguar-snpiellté. 
el símbolo tk Tlúloc. dios tk la llll\ia . 
Tlaloc porta la funza que com·iertl' ;1 
la mate ria en energía creadora. y 
compkta la dualidad de elc111cI1tos 
contrarios. pul's "sólo quemando el 
agua la partícula di\'ina qul'da 
liberada para ascender al ciclo" . 

El Arq. Hnnúndcz mcncionl'i 
también bre,·cml'ntc los palacin.s 
prehispánicos. 4ue tenían "múltiples 
dmaras abovedadas donde los 
relieves subrayan un rl'fi!lamiento y 
esplendor propios de la arquitectura 
integral". 

arriba 
Couatl (.1c1-¡,i1 ·1111•J. Sello prncec/('llf<' cid h
f(/(lo de Vl'mcnc. 

abajo 
Coatliu1c . /u madre. clio.,u de la licnu. C11/-
111ra 1m·.rica. 

Pasó después al arte maya . 
c,ponicndo que a pesar de su 
mistici .smo tan clc,·adn . lo religioso 
no er;1 prioritario l.'11 su neati,·itbd: lo 
111ús impon;111tL' p;1ra ello, na la 
in,enti,·a en J;1 e,ploracit'>n de lo 
desuin()cido. M()s!r;1ha11 1111a ,oluntad 
form;1I de hú-,qucdad tk la hcllL'la. 
pues hast;1 cll la orga11i1;1ció11 de sus 
_jcroglíi'icos y icI1g11;1_jc cnu>ntranHh 
una m;111ik.,t:1L·iú11 pl;'1,1ic;1, ,\plicaron 
en su,, templo, lo q11L· ,L. u111oce como 
el arco 111a,;1. lt1gr;1mlo gr;111dc, 
acicrtt1s. 

l.th rcliL·\·L·s m;1,a s "<'11 de gr;111 
rei'i11;1mic111.<>. , 111t1c-..tr;1I1 una 
i11tegracit'1I1 pL·rkL·ta con l;1 
.irquitectur;1. Son la rcprl'sentaciún 
C'>tét1c1 de l;1 hidimcnsion;tlidad. 
e,prcsa11dt1 111ws la L'inaciún 
es pi ri t 11a I y. tll_ rn,. ;1 ¡wrson;1jl's de la 
c;1,,1.a ,;1cerd()tal. C()n rL·aJi,,nw. pero 
sin perder en 111011u111cntalidad. 
digllifican ;1 su s pcr-,tina_jc,, con una 
gran elcganci;1 en L'i di,,L·tio ~- en J;1 
composici<'>n. como en la pintura 
mural de J;1 h;1t,1IJ;1 , el hernio.,() 
cuadro c;1srna,·;tlc.sco. Ln c;1mhio. el 
mural tcotihu,1c111t> c,1.ú lkno de 
mistici,nw. con figura" ;1hs1.r;1ctas de 
colorid() simhúlico (el rojo rcprcscntah 
a la energía cúsmica) cu,·a ,ola línea 
vital lc .s permitía llcg;1r ;1 la 
l'spiritu.tlidad sin rl'rnrrir ;1 
ilu,ionisnHh visualc~ C()lllll J;1 
p>erJ')ecl i \ ,l. 

Fs breve paréntesis . Herni1I1do se 
rcl'iril'> a la escultura v a las m,·1 sc.1ra " 
prehispúllica s. y recordt'i ell primer 
lug;1r a los olml'c;1s. tk 411ie11cs dijo 
1-kllry Moorc: "I() cúbin1-gc()f11é trin1 
e;. lo que prcdomiI1;1 en el c,-tilo 
olmeca. pues eü,tía un respeto por la 
forma (kl hinque sill n:has;1r los 
límites del material." 

Fs decir . los olmcca s . al aprovechar 
la picdr;1 en toda s sus forma .s. la 
vol vie ron un movirnil'nlo encerrado 
l'll sí mi sma, infundiéndole una 
ene rgí a impltis iva que cb mu11um e11t ,di 

dad hasta a la neación de piezas muy 
pc4ue1ias. Los escultores lograron. 
con una genial capacidad de síntesis. 
imprimir abstracción y espiritualidad 
a .sus ()bras. y casi todas ellas estún 
C()mpuestas en sentido horizontal. casi 
como si se tratara de elementos 
comtructivos. En cambio. dijo 
1-krnúndez. la escultura azteca es una 
nplosión de energía fantústica 
p()scída por la locura de la mitología 
, el rito. Grandes observadores de la 
naturaleza. la l'Stilizan. llegando al 
detalle sin caer en el realismo. De 
ellos permanencen obras mae.stras c.¡ue 
son sí 11'.e.sis del conocimiento 
nont>lúgico y astront'imico y de la 
cosmm·isiú11 fantústica de su 
mit.ol()gía: , ·crdadl.'ros te\tos sagrados 
l'scultúricos sin paralelo en la historia 
del artl'. 

Otra muestra del arte prchispúnico 
l'S la múscara. en domle el nombre 
,uelve a manik.star la dualidad de la 
, ·ida: múscaras de mosaico. piedra. 
cstruco u obsidiana. que parecen 
;1dquirir , ·i(b al contl'mplarlas desde 
distintos úngulos. Con ellas. el 
h()mbre no pretende reproducir un 
rctr;1to físico. sin() la espiritualidad 
del ser ide,tlizado. El 4ul' usa la 
múscara ,·i\'e otra \'ida. y vivir;'¡ lo 
mismu después de muerto: así. en 
virtud del s imholisnrn múgico. se 
logra una ml'tamorl'osis hacia la 
i1111H1rtalidad. 
Llega el momento en 4ue cal' la 
antigua Tenochtitlún. "y empie za el 
vi()IL·nto clw4ue l.'11'.re dtis culturas 
distantes y ajl.'11;1s entre sí". y 4ue 
tod,l\·ía en 11os()t ros se concilian y 
siguen luchando ,tltern;1tivame11te. 
Dcsaparccicrun ltis Tiam,1ti11ime . lus 
s;1hios que clcv<1ro11 el espíritu del 
lwmhre y ru s,eron a la ,ir411itl'c tura a 
la altura de 1" matcmútica ,, la 
a stron o 111í ;1. La civili zación 4ue sc 
des tru yó tenía veinte s ig los de 
n is tencia v fue co rtada de ra íz, 
horr;111d o así la mem11ria qu e de e lla 

dl'rccha 
Musco Nacional tk Antropología de Mé
.,ico. l'ro1·1·e10. l'l'tlm Ra111Írl':: hí::c¡ul':: . 
.!orgl' Cu111¡i1i::c11w. Nu/úcl .\fijurl's. U gmn 
palio cl'nirnl. 

pudiera quedar a sus (kscrndientes y 
frenando en seco su inercia creati,·a 
ancestral. Pero el ml'dio ambil'ntl' 
amcric,1110 actúa sohre la milc11;1ria 
cultura ml'diterrúnea e inspira el 
inconl'undiblc, ;1d111irabk artL' 
colonial. 4ul' implica. C()lllti 
consecucrll'ia. el cambiti radical tkl 
culto cósmico a l'spaci() ahiL'rl.<l al 
rl'cinto cubint() y cerrad11. 

Al c,tendersc sobre el ,imbolisnw . 
Hl'rnú11dc1. obsern'i que lti ., puchlu, 
prehispúnic()s se e,prcs;1h,111 por 1111 
arte tk imúgcncs ahstract;1,. a_jc11as a 
de todo pcns;1mie11tu realista ()h_jeti, (). 
Llegar ,ti simbolismo er,1 purilic:1r la 
lúrma natural para ~spirituali1arla. 
buscando ante todo la fun1.,1 
e,presi,·,1. Lstas manikstacit>lll'S 
abstractas o simbt'ilicas 110 pueden 
contemplarse solamente como stllTL·,tli" 
tas o cúbicas plll'S su urigen fue dL· 
índole metafísica , no estética o 
intelectual: sus símbolos cncil'rran 
una cnse11a111a .superior. Lti realista e, 
lo prnfan(). 1() humano del arte 
prehispúnico. En cambio . 1() 
abstracto. lo subjl'tivo . esconde lo 
espiritual. 

El hombre conserva en su 
subconsciente la capacidad de crear 
símbolos. de llegar a la síntesis para 
aplicarlos en su religión, (32) en el 
arte visual o en la comunicación 
espacial. En nuestro tiempo , prosiguió 
Hernández, comprender y revalorizar 
el arte y la simbología con base en un 
conocimiento de los mitos y el 
pensamiento mágico del pasado. 
puede re sultar de gran ayuda para el 
arte contemporáneo. Y de hecho. 
para la arquitectura . lo es . si se 
atiende a las palabra s de í-rank Llo vd 
Wright respecto a su arquitectura con 
influencia ma ya: 
"Despertaron asomb ro y admira ..:i ó n 
aquell os <>l o rrnid o.s res tos de cultura s 
p>erdida s. a bstra cci ©nes d e la 
na turaleza del ho mbre ... " 

Aquellas g randes a bst racciones 

americanas eran una arc.¡uitectura de 
tierra. grandes masas de alba1iilc1ía 
elevados sobre vastos terrenos 
pa,·imcntados de piedra. Eran 
creaciones humanas. pero c.¡ue 
;1spiraba11 a ser cósmicas como el sol. 
l,1 luna. las estrellas. Eran en efecto 
-di_jo Hernú11dc1-. naturall'/a. pno 
la naturaleza del hombre tal como 
L'ntoncc" era. Cirandcs qemplti,, de l;1 
ar4uitectura conll'mporúnea acusan la 
intluená1 prchi,-p;'rnic;i: Frc111k l.loyd 
Wright i111cit'1 L'll 1922-1924 u11;1 obra 
con i 1111 IIL'llcia 111;1 rcad;1 mc1ltL' m:1ya 
..:on la c;1 ,,;1 1-.nni" en l.th Angele,, , 
Cal .. , L'll L1 c;1;.a lbrn,,dale. "n·in 
RocilL' ltign'i 1111:1 iiL'l'llHha \tild 'mL·tría 
espacial en lti ,, L'dificith que rcali1(1 
para la Ct1llcge l.ik lnsurance 
Compall\ 11' .- \111cr1..:a en lndianúpolis. 
,\rtl111r 1-.rrcbon. en el Pabelil'111 de 
Canadú L'll la 1:,po ' 70 en O,aka. 
.lapún. logra furmar . u111 cuatro 
pri"ina" de e"pe_j() uimti l'spauu 2 ar,1 
el públi..:o. u1H1 de ¡(),, pabellones mús 
hermos() de la L' \pl1sic1t'rn. Osear 
Nie111eyn prnyL·cta el MusL'O de Arte 
Moderno de Carac;1, como una 
pirúmidl' truncada e invertida. En 
ZuriL·l1. en l 96X. el arquitcclll Mastu s 
Dah1111mk11 reali1a un edifici o para 
oficina s con fuertes reminiscenua s 
prchisp:'tt1ica . y la arquitl'ctura de 
Buenos A ires de Cl o rind() T c,,ta nos 
recuerda lo.s templth de Palenque. 
coincidiendo con ell os en la forma 
piramidal 4ue se eleva al cie lo. 

En Mé,ico . Dicg\l Ri,era co11_ju11ta 
varios eleme11tt1, arquitcct 6 nicn, ,. 
sirnbóliu>s en el Anahu acalli. 
utili zando la pil'dra C()m o mate rial 
c.xpu esto. Los originales fr o nttllles de 
Alb>crto A rai. tamoién en p iedra 
aparl'nle. forman talude, q11 e nos 
recu c rda 11 la s pi rú m 1dcs. log rn nd o 1111 
ritmo muy pl;'1, t1 ..: t1 en la co mp <>., ici<·rn . 
_v .luan O ' (i o rrnan. l' ll el b>a sa 111 c11l o 
ele la Bibli otcc¡_¡ de la C iud ad 
Uni,·crsitaria. ll eva a ca bo sus re li eve, 
en piedra y un mura l co n pi ed ras 

multicolores recogida s a lo largo del 
país . cubriendo una estructura 
convencional de estilo con vencional. 
pero in spirándose al mismo tiempo en 
los códices y relaciones históricas 
prehi spúnicas . 

Ln cuanto el sistema constructivo 
del Lstadio de Ciudad Uni,crsit a ria . 
L'()llstruyó gran acierto de Ar4. 
Augusto Pére z Pala cios e l empico de 
l,1 tinra e,cavada para formar el 
terraplén de la gradas para los 
es pee tad o re.s. 

l Jn() lk l()s más grandes aci e rtos de 
conjunt() es la Ciudad Uni, ·e rsitaria . 
que Cllll e;.pacios \'aci ós y con struíd os 
imita l:1 escala de los ccntrns 
ccre11w111;1les prehispúnicm. Sobre los 
taludes recubiertos ck pi edra. Diego 
Ri,era logr<'i 1111a integración 
m()tlllllll'lltal lk sus relie,·e,, C<lll la 
arquitectura. 

LI Arq. Hern;'1mkz recordó 
igualment e la obra de EnriquL· Yúñez . 
Cllll lc1,, aula, del Centrn Médicu. y la 
de .Joaquín A lva rl'/ Ordó1'ie1 L·on el 
t:dificio de Gobicrrw de Campeche . 
que utili za pirúm1des truncada s en sus 
basamentos. y prnsig111ó con otros 
ejemplos d e L'dii'icius 11w11u111c11tales: 
1:1 l lotcl Cami,w Real de C111cú11 . en 
donde Ricard ti I .L·go rrela creó 
IL' ITa ;as escal o nada s buscando la 
el evación v logrando un inmenso 
espacio intl'ri\lr que sirve co mo 
,·es tíbuln al cua l se abren las 
habit ¡1cio11es de 1th hués pedes . v cuyo 
aspect o e,te ri o r mantil'n e g ran 
lige reza y arm o nía co n el pa isaje: el 
Hote l Prin ccs., de AL'.apui..:o. 
estructura piramicbl desar ro llada 
alrededm d e 1111 pa ti o ce nt ral: e l 
1-ltil l' I S licra lon en Ca P1 cún . ta mbi én 
co n 1111 a .spectt i piramida l en do nd e 
só ll i las suites ti t: ncn te rraza~ C< lll so l. 
Dcs taL·ó. po r úl tim o. el caso de 
Ra mirl'/. Vú1qu ez co n e l Museo de 
Antr,1 po lugía . q ul' st: in sp ira en e l 
cuad rú ngul o de las mo njas dt: l J,xma l 
v cuya~ fac huda s rec ubre una ce losía 

45 



metálica compuesta por se rpientes 
est ili zadas. 
Hernández aclaró que existe en la 
arq uit ec tu ra contemporánea algo que 
nos recuerda a la prehi spá nica , pero 
que no suelen ser s ino expresiones 
fo rma les , o que coinciden con ella por 
su diseño es tructu ra l o necesidades 
funcionales . Muy pocas o bra s han 
captado la fuerza del espíritu que las 
inspiró. Finalemente se refirió a· las 
obras que componen su propia 
producción arquitectónica , comenzand 
o por su Pa bellón en la Expo '70 de 
Osaka , Japón. en d o nde "se recurre a 
la esencia de la s fo rmas prehispánicas 
evita nd o lo arqueo logizante", con 
dise110 de simetría diná mica en forma 
de greca que vo lumétricamente nace 
en un elemento piramidal y termina 
en otro, representando así la dua lidad 
cosmológ ica prehispánica, d o nde 
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queda resuelto el equilibrio de las 
fuerzas cont ra ria s. 

Pasó luego a l Conjunto Hospitalario 
del IMSS, en donde ex is ten ciertos 
elementos co n una influencia formal 
prehispánica en cada un a de sus 
pa rtes arquitectónicas. 

El a udito rio está inspirado en la 
pirá mide de Caliztalhuaca, con los 
mi smos cinco tableros esca lo nad os, 
só lo que invertidos. Sus entrepisos 
es tá n di señados como los tableros de 
las pirámides de Monte Albán y de 
los palacios de Mitla, obteniendo así 
una so lució n estructural en el cambio 
de cada una de las esquinas . 

La Escuela del Ballet Folklórico de 
México fue concebida como una 
escultura en bl oque cuyos espacios 
vaci os fueron cavados , s iguiendo el 
espíritu del arte o lmeca . El 
sim bo li smo del movimiento está 
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manifes tado en todo el edificio , y 
tod os sus elementos cúbicos tratan de 
se r una luch a de fuerzas contenidas 
mantenida en equilibrio. "So n 
es pacios que se suma n y entrelaza n 
girand o y culminando en sí mismo 
para volver a nacer" . 
En cuanto al diseño, se representa , en 
forma de g reca , el símbo lo de las 
se rpientes emplumadas, formando 
una celosía de cristal. 

El conjunto del Heróico Colegio 
Militar está inspirado en los centros 
ceremoniales prehispánicos donde se 
conjugan los espacios vacios y 
construídos. El eje rector obedece a 
una simetría orgánica y está 
estructurado formal y funcionalmente 
dentro de una concepción antropomór 
fica . Todo el conjunto tiene como 
ciclorama el Cerro de l Telpochcalli , 
que significa "Casa de los guerreros 
jóvenes del pueblo" , labrado como 
una pirámide de la cual nace el 
Edificio ' cte Gobierno formando un 
conjunto escultórico alusivo a la 
epopeya histórica de 1847 . El diseño 
del Edificio de Gobierno se ase meja a 
un mascarón maya en cada una de 
cuyas partes se alojan la Dirección , 
Subdirección y otras oficinas. Del 
otro lado , la gran plaza quedó 
delimitada por los dormitorios y otros 
edificios escolares. El diseño en talud 

de tales edificios contribuyó en 
mucho pa ra lograr una de las 
ma yores plazas del mundo , lo que no 
·hubiera podido lograrse con edificios 
de forma tradicional. La importancia 
que se dio a la quinta fachada, que es 
la del área de azo teas y permite el 
recorrido de vigilancia, otorga al 
edificio un carácter prehi spánico muy 
marcado. La forma del á rea de 
dormitorios permite una circulación 
de vehículos interna al a brirse sus 
espacios construidos , y el gimnasio , 
con su forma esca lonada , permite que 
en sus tableros se a lojen 
funciona lmente las instalaciones de 
aire acondicionado e iluminación. 

El taller de arquitectura de Agustín 
Hernández muestra una marcada 
influencia simbólica en donde la 
solución estructural y la a rquitec tó nica 
se integran en un todo. Lo 

componen cuatro prismas iguales 

suspendidos del fuste, de los cuales 
dos estan en compresión y dos en 
tensión. formando en sus interseccione 
s dos pirám ides que en la cosmogonía 
prehispá nica significaban la unión 
cósmica de l cielo a la ti erra y de la 
tierra a l cielo , expresión formal de la 
última época de la arquitectura 
prehispánica . A través de la 
es tructura formal y constructiva -
dijo Hernández- , vuelve a aparecer 
la lucha de fuerza s contrarias en 
equilibri o , la dialéctica del mundo 
prehispánico. No es el refugio en lo 
a rtesa nal lo que más nos acerca a la 
tradición , sino la esencia del espíritu 
crea tivo, pues en sistemas constructivos 
ava nzad os pueden ra lizarse espacios 
arquitectónicos que continúen la 
inercia creativa ancestral prehispá nica 
y colonial. 
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T erm inado el a udiovisua l, los 
co menta rios y pregunta s de los 
as istentes giraro n en to rno a dos 
punt os: qué se ha resca tad o y cuá l es 
la verdadera na tu ra leza de la 
a rquitectura prehispá nica, y có mo 
o pera n las influencias en el a rt e. Es ta 
segunda cues tió n pa rtió de que, en su 
in terve nció n, Fra ncisco J. T reviño 
recordó q ue a ntes d e la co nstrucc ió n 
de l Co legio M ilita r , Ag ustín 
Hernández se decla ra ba influ ido por 
las estructu ras o rgá ni cas en su 
arqu itec tu ra; ha bla ba ento nces de la 
concepció n de su d espacho como un 
á rbo l, correspo ndiendo a l t ro nco, las 
ra mas y e l fo llaje, la gra n columna, 
estruct u ra y los mac izos . ¿Có mo 
ahora fun da ba su creació n en una 
influenc ia de la a rq uitect ura 
pre hispánica?, es decir, ¿es vá lid o 
p lantear a pos1eriori la presencia de 
determi nadas influencias en la 
c reac ió n a rq uitec tó nica? Es ta in te rroga 
nte fue rep la n teada por do n Mario 
Pan i en fo rma que fac ili tó su 
esc la rec imiento: en úl tima insta ncia, 

e l punto a di scusió n es si las 
influ encias que entra n en juego en el 
proceso c rea ti vo son siempre 
concientes, o si puede n a parecer 
des pués, una vez que es pos ible 
o btener una visió n de co njunto de la 
obra, que mues t ra va lo res plás ticos 
difí c il es de a prec ia r en cada proyec to, 
y cuya p rese ncia co nsta nte hace de la 
o bra un todo coe herente. Y es to es, 
en el fo ndo, lo que el po nente 
p la nteó: e n una a prec iac ió n a 
di sta ncia de su p ropia a rquitectu ra, 
He rná ndez se desc ubre intérprete 
moderno de mu chas ideas de la 
a rquit ec tu ra y el urba nismo 
preco rtes iá nos; es induda ble que su 
nueva lec tu ra res ulta co nvice nte. 

La di sc us ió n del primer punto 
co menzó co n una suge rencia y una 
crít ica de A lberto Gonzá lez Pozo . En 
p rimer lugar, conside ró que se rí a 
inte resa nte resca ta r para la 
a rq uit ec tu ra e l co lo rido que, se sa be, 
tenía n los ce nt ros cere mo nia les 
prehi spá nicos, visible aún a lgunos 
mu ros e inter io res en di ve rsos siti os 

izquierda 
Casa de Ama/ia Hernández. 

La estructura de esta casa presenta 
reminiscencia s conventuales del siglo 
XVI , con sus ventanas elípticas y 
arcos reglados, y sus óculos 
esviajados que buscan la entrada del 
sol ; "ónix que genera una cálida luz 
en las intersecciones de las bóvedas, 
tambié n en un equilibrio de fuerzas; 
a rcos y diafragmas que reflejan la 
compa rtimentació n de un claustro 
conventual , con un sentido moderno. 

abajo 
Serpie111e bicéfala, mosaico, Cul!ura mexica. 

a rqueo lógicos. Al respec to, e l po nente 
ma nifestó que para él la a rquitec tura 
prehi spánica ha bía sido siempre de 
pied ra desnuda, precisa mente porque 
los res tos d e es tuco co lo reado son 
muy escasos. En segundo luga r, 
G o nzá lez Pozo cuestio nó la 
co nstrucció n de uno de los edificios 
d el Co legio Milita r ad osad o a una 
co lina, para lo cua l se hizo un gra n 
tajo en una ladera; los a ntiguos 
a rquitectos mex icanos, dijo, construía n 
respe ta ndo el ento rn o na tu ra l y en 

a rmo nía co n éste. Apoya ndo por 
Ca rlos Flo res Ma rini , e l po nente, a su 
vez, puso en duda lo acertado de esta 
o pinión , pues si bien es ci erto que 
hoy pod emos ve r, po r ejemplo, a 
Pa lenque surg iendo de la propia 
se lva, no hay que pasa r po r a lto e l 
hecho de qu e la in vas ió n de la 
na tu ra leza es po rte ri o r y que, de 
hecho, los cent ros ceremo nia les 
es ta ba n co ncebidos para di sting uirse 
de l ento rno na tu ra l; e n este caso, 
Agustín H e rná ndez sí resca tó la 
co ncepció n a rquit ectó nica original.l. 

"Acuerdo de Cabildo para que 
se construyan tres Casas en 
la Calzada de la Reforma, para 
los guarda calzadas". 

Archivo Histó ri co de la C iudad 
VO L. ]585. PAS EO D E LA REFORMA 
EXP.7 
AÑO D E 1872. 

s e a prueba el acuerdo de 
Ca bildo rela ti vo a que las 
Casas que deben fabrica rse 

en la Calzada de la Reforma se 
saquen a re ma te el dí a qu e seña le la 
Co misió n de Hacienda, y e l gasto de 
mil se tecientos noventa pesos tre inta y 
nueve centavos que impo rta la 
construcció n de tres casas pa ra los 
gua rda ca lzadas . 

Lo que tengo la ho nra de decir a V. 
co mo resultado de su o fic io de 7 del 
actua l. 

Independencia y Libertad . México, 
Febrero 12 de 1872. 

(rúbrica ) 

En la ciudad de México a ve intiocho 
de febrero de mil ochocientos se tenta 
y dos, reunidos en la Sa la de Ca bildos 
de es te Ayuntamiento a la diez de la 
ma ña na, los C C. Pres idente Yudico y 
Regido res que co mpo nen las 
co misio nes de paseos y o bras 
públicas, se dió lec tu ra a la parte 
re la ti va de la co nvoca to ria publicada 
e l vei ntiun o del actua l. para e l remate 
de la construcc ió n de tres casas de 
made ra para los g uarda ca lzadas de la 
" Refo rma" presupuestada cada una 
de e ll as en la cant idad de q uinientos 
nove nta y siete pesos trece ce ntavos, 
se p rese ntaron co mo so li c ita ntes, los 
CC. Francisco Vera y Ag ustín Juá rez 
con el Ing. Bri seño 4ue ga ra nti za la 
o bra; des pués ele hechas va rias pujas 
en e l término el e t res mi nutos fincó el 
remate en el C. J uá rez por la 
ca ntidad de 4u ini entos ochenta y 
cinco pesos. cada una ob ligá ndose a 
entrega r la o bra construida en el 
pla zo de dos meses co ntado!> desde 
el 18 del próx imo Marzo. 
hac ié ndose le e l pa go en los té rm inos 
qu e se ha acos tumbrado en todas la s 
con tratas. es decir. la Adm inistración 
ele Renta s Muni cira les entregará 
sema nariamente a l cu11lra1 ista bs tres 

cuartas partes del impo rte de lo que 
acrediten ha ber trabajado en la 
semana y el resto al entregar la obra 
completamente terminada, visándose 
los recibos po r la C o misión de 
paseos. 

La obra de construcció n (así como 
los árboles y plantas ) se rá garantizada 
¡,-,o r un año . 

Se elevará a escritura pública a 
cos ta del C. J uá rez, el presente 
co nt ra to que firma rá n los CC. 
Pres idente y Regido res que 
presencia ron el remate a si como el 
contrati sta y su fi ado r e l C. José Ma. 
Herrera y Anaya quien renuncia los 
benefi cios de escursió n y ó rden y el 
Ingeniero Briseñ o que ga ranti za la 
o bra . 

Firmas: R. Sáyago . Vicente G . 
T or res . Agustín Juá rez. 
C. Baez. Ing. Felipe de Briseño . J osé 
Ma . H e rrera y Anaya. 

Pres idente de l Ay unta miento . 

Agustín Juá rez a nte Ud . respetuosa me 
nte digo: que en p ri nc ipios del a ño 
próx im o pasado rematé , en Esc ritura 
Públi ca co n esa Corporació n, la 
co nstrucc ión de t res casas de 
ma mpos terí a de ladrill o conforme a la 
co nvocatoria ex ped ida: y a unq ue 
de berí a te rmina rse a los dos meses 
desp ués de principiada la o b ra, la 
escasez de los fo ndos munic ipa les me 
ocac io nó el t ra storno g ra nde de que 
no se mé entregaron las ca nt idades 
est ipuladas , suspendie nd o los trabaj os 
y eroga nd o los crec idos gastos de 
ve ladores. a lqu iler de madera y o tros 
gastos así com o ta mbién la pérdida de 
mate ri a l y la des trucc ió n de la madera 
que debía c ubrir con la teja pla na. 
gasto que dejé de ga nar y me ha 
c<l nt ra íJ o cn111r romisns que me han 
llevado hasta los tribunales. por esta s 
razo nes oc urro a la Cnrporaci<'in 
pidiend o se me a bone dosc ientus 
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pesos po r cada casa pa ra 
indemnizarme a unque sea pa rte de los 
grandes daños que he tenido, de es ta 
manera quedará rescindida la 
esc ritura que la Co rporació n no ha 
podido cumplir, po r mi pa rte es toy 
pronto a termina r en es ta virtud a V. 
suplico que oyéndose a la C o misión 
del ra mo que co noce cua nto he 
ex pues to, se sirva declara rme de 
confor midad co n lo que recibiré favor 
y grac ias. 

México , Febrero ve inti ocho de mil 
ochocientos setenta y tres . 

Agustín Juá rez . 
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. . . Más felicitaciones . . . 

Señores: 

Por la presente quiero expresar mi más cálida felici
tación a la nueva mesa directiva del CAM-SAM por su 
triunfo en las recientes elecciones y la enorme satisfac
ción que me ha causado ver que seguirá trabajando acti
vamente en los consejos directivos de nuestra agrupación 
el Arq . José F. Reygadas quien con su dedicación y capa
cidad ha hecho una labor digna de encomio y continuidad. 
Adelante. 

Arq . Alberto Alvarez Morphy 

... Pide se publiquen los nuevos consejos directivos . . . 

Estimado Sr. Director: 

Ahora que estamos estrenando nuevos consejos di
rectivos para el CAM-SAM, me parece sería de sumo 
interés que se publicaran en "Arquitectura y Sociedad", 
organo oficial de comunicación de ambos organismos, las 
listas de las personas que componen las diviersas asigna
ciones que serán los responsables de dirigir los interese 
de los arqt,iitectos colegiados durente el próximo bienío. 

Aprovecho esta oportunidad para felicitarle por la 
notable mejoría experimentada en nuestra revista , desde 
que ustedes se hicieron cargo de editarla. 

Con un cordial saludo 

ARO. José Fransisco Maqueo J. 

R. Es de competencia exclusiva del consejo ed itorial del 
CAM -SAM, el contenido de la revista Arquitectura y Socie
dad. Por nuestra parte tomamos nota de su sugerencia y 
esperamos sea atendida cumplidamen1e 

. .. una sugerencia para la revista ... 

Estimados amigos: 

Magnífico el No. 30 de Arquitectura y Sociedad. Me 
permito sugerirles se realicen otra edición con el mismo 
tema ya que es de gran amplitud e interés para todos los 
Arquitectos de México, pero también de justicia para que 
se publiquen otros ejemplos de nuestra arquitectura de 
edificios de oficinas tan buenos y válidos como los ex
puestos en el mencionado volumen. 

Arq. Pedro A Zúñiga M. 

Dondequiera que está, 
ofrece servicios· bancarios 
y financieros com,pletos. 

~ 
BhNCO DEL hTLhNTICO 
Sociedad Nacional de Crédito 

todo un océano de p.esibiUdaEles 



El arquitecto mexicano 
ante la crisis actual 

por Roque González Escamilla* 

urante los últimos meses 
casi todas las actividades D profesionales han visto 

restringido su mercado de trabajo. 
como resultado de la recesión que 
experimenta nuestra economía . 
Quizá se ha sentido con mayor 
agudeza este fenómeno en aquellas 
profesiones relacionadas con la 
construcción. Ahora bien. dentro de 
este mismo sector, parece ser el 
ca mpo del arquitecto el má s 
afectado, puesto que las obras en 
proceso se deben terminar, pero 
muy poc:cis personi:Js están 
considerado la posibilidad de 
proyectar la rea li zac ión de una 
nueva obra. 

Esta situac ión c ríti ca nos obli ga a 
reflexionar sobre el futuro de la 
µ1úfes 1ó11 del é:tlLJUitectú e inc lusu a 
dudar si tal futuro existe. Desde 
hace tiempo e independientemente 
rle la c ri sis tPmpnral que hoy nos 
afecta, se ha venido señalado el 
riesgo de que esta profesión esté 
perdiendo vigencia 

En constraste, cada vez es más 
frecue nte el encuentro con algún 
distinguido y próspero co lega que 
vive de la pintura, que ha instalado 
un establec imiento para la venta de 
za pato s o una cadena de taquerías. 
Lo que nos lleva a pensar: ¿acaso la 
visión de esas personas les ha 
permitido emprender la retirada a 
ti empo? Sin embargo la crisis, al 
obligar a una ref lexión, nos ofrece la 
oportunidad de analizar las 
c ircustanc ias presentes y redefinir 
posiblP.s c r1.uces de acción para 
afrontarl;,is con éx ito. Ana licemos 
alguna s de esas te11denc i21 s 
~n oc un.H1d o vi ::'ua l i;:urla ~~ e n do::; 
perspecti vas temporales la inmed iata 

rP. l;:i c ion;:id;:i r,on l;:i r, ri ~i~ 
económica y la med iata, relacionada 
con las tendenc ia s de evoluc ión 
sociu -(:H_,unúrnica qu8 pueden vi sualiz 
arse en el largo plazo 

Un poco de pesimismo 
Si analizamos nuestro mercado de 
trabajo por segmentos o sectores. 
resulta obvio quP, en el corto plazo, 
no puede haber demanda para 
proyectos de instalaciones industriale 

La industria está subemplea da . 
trabajando a menos de su capacidad 
disponible. y luchando por participar 
en un mercado ca da vez más 
afectado por el incremento de los 
cos tos y la red ucc ión de la 
capacidad de compra. En algunos 
casos. se ve afectada por la falta de 
insumos impor tados que dependen 
de la disponibilidad de divisa~. El 
turi smo había reacc ionado pos iti vame 
nte durante los primeros meses del 
programa de recupe rac ión económ ica 

ante la ventaja competitiva que 
log ró el país en este sec tor. grac ias 
a la devaluación de la moneda y a la 
apertura a la actividad promociona! 
de autoridades y empresa rios 
Nuevamente se hizo visible la 
importancia y el pontencial de 
nuestros recursos turísticos. Así lo 
habíamos apuntado por este medio 
de difusión, invitand o a nuestros 
agremiados a prepararse y a 
responder ante es ta oportunidad . Sin 
embargo, los costos han anulado 
demasiado pronto la capac idad 
competitiva de nuestro sector 
turístico a nivel internac ional y han 
hecho prohibitiva la partic ipación del 
turi smo nac iona l, cuyos ingresos 
reales decrecientes acentú an la 
reducción de la demanda . Por lo q11e 
se ref ime a ed ific ios de ofi c ina s, se 
rlir.e q1 1e hay una otert r1 des0c up21da 
superior a 1 ·000 .000 cic rn :> en el 
Oi :; t1ito Federa l Lus cs talJ lecirnien tos 
comercia les, por :0 1_1 pa rt,;;: , hrc.1 n 11j3 to 

reduc idas sus ventas por m2 . 

r, onstri 1írlo. r,omo 1·P.s1 lltr1dn ci81 
abatimiento de la demanda, por lo 
que no parece ría haber perspec tivas 
significa tivas de expansión pera es te 
tiµo de usos. 
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El panorama se muestra un tanto 
desolador en los segmentos del 
mercado a los que nos hemos 
rP. ferid o. Sin embargo, la población 
continúa aumentando. creciendo, y 
con ella el principal mercado de la 
construcc ión: la vivienda; particu larme 
nte la vivienda de bajo costo de la 
que hay un déficit enorme y 
c reciente. Parece ser éste un 
mercado sin límite que con mucho 
supera y sup le el re lac ionado con 
otro tipo de edificios . 

Pero la demanda de vivienda no 
necesariamente represe nta demanda 
de proyectos parn vivienda : lo que 
es más. la magnitud de l dé fi c it. y la 
difi cultad de. atenderlo a los costos 
actuales. han ace lerad o una 
tendencia lógica y natural que 
elimina al proyec tista la adopc ión de 
proyectos tipo. Los propios 
arquitectos hemos con tribuido y 
estamos con tribuyendo a nuestra 
extinc ión en éste que es el más 
importante segmento de nuestro 
mercado de trabaj o. Diseñamos 
prototipos de vivienda cada vez más 
raciona les, económicos y competitivo 

An tes se requería un proyec ti sta y 
un arquitecto para proyec tar cada 
vivi enda: ahora no. Con un prntotipo 
se construyen miles de ellas, 
requi riéndose de un número 
relati vamen te reducido de arqu itec tos 
para su elaborac ión 

El tigre no es como lo pitan 
Pareciera que el arq uiter to es en 

efecto , una especie en extinr. ión 
Pero és tr1 es sólo un:-i ap;:ironr~ir1 , 
prod uc to de só lo tomar· en c 11e1 1ta 
/Js c irc unstanc ias i11111t,Jict las L0 
l, /J I l Vf'; I 11 ,:;;11te e~- ::ino 11 ;:,; 1 el i uf UI () ele 
la profesión en un mar·co rnás amplio 
v c,,nsirf P. rr1nrl n te:n.-i nnr. i:i s rni'l'.~ 
permanentes a largo plazo. Sin 
embargo , justo es reco nocer que l-11 
m quitec to ya no pu,0ide clepe ncJer ci e 

los ca rnb1os y espe rar que las 
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oportunidades de trabajo lleguen por 
sí mismas. Ahora el profesionista 
debe participar en la evolución de 
ese cambio y concebir estrategias 
que le permitan generar y planear 
las oportunidades de trabajo en las 
que desea participar. 

Economizadores contra 
Economistas 
Uno de I0s aspectos más relevantes 
del cambio socio-económico que 
experimenta el país, e~ el 
económico. La crisis nos ha hecho 
conscientes de la necesidad de 
hacer uso más racional de los 
recursos, de usarlos aprovecharlos 
con mayor eficiencia; de reducir los 
costos e incrementar la rentabilidad 
de las inversiones. En este .objetivo 
por supuesto, quedan comprendidas 
las inversiones inmobiliarias, que 
constituyen el rubro más importante 
de la canalización del ahorro y la 
inversión. 

Para el enipIeo más racional de 
los recursos, es necesario planear 
su aplicación; y esta planeación será 
más eficaz, si se cuenta con la 
ayuda de personal especializado en 
su diseño. La experiencia demuestra 
una y otra vez que el tiempo y dinero 
bien empleados en la definición de 
la distribución, las especificaciones y 
el programa de obra de una 
edificación, se traducirá invariablemen 
te en un ahorro muchas veces 
mayor, en tiempo y dinero, durante 
su ejecución. Precisamente esa es 
la especialización del arquitecto, el 
diseño, la distribución de los 
espacios, la especificación de los 
elementos constructivos y la debida 
programación de la obra. Por lo que, 
ahora que la reducción de costos y 
la mayor rentabilidad de la 
inversiones constituyen medidas 
prioritarias para enfrentar la crisis 
económica, los arquitectos debieran 
tener mucho más trabajo. 

Si recorremos un sector de 
cualquiera de nuestras ciudades, 
podremos advertir que la mayor 
parte de las edificaciones se realizan 
sin la intervención de un 
profesionista especializado. Esto 
significa que la mayoría de los 
propietarios gastan más de lo 
necesario en la realización de sus 
edificios y que no extraen óptimos 
resultados de dichas. inversiones. 
Esta actitud equivale a la 
automedicación; es cara y peligrosa; 
es una económia mal entendida. Lo 
que ocurre es que en tanto que los 
efectos de la automedicación se 
dejan sentir de inmediato. los de la 
falta de intervención profecional en 
el diseño de los edificios, muy pocas 
veces pueden ser advertidos por 
aquéllos a quienes afecta una mala 
invesión. 

De ahí que la crisis económica, y 
la importancia creciente de los 
aspectos económicos de toda 
inversión inmobiliaria, constituyan 
una oportunidad para que los 
inversionistas públicos y particulares 
comprenden la conveniencia de 
recurrir al apoyo de un profesionista 
en la materia . Para ello se requiere, 
por una parte, difundir y ampliar la 
imformación al público. Al 
mismo tiempo, los arquitectos deben 
tomar mayor conciencia de la 
importancia de reducir costos e 
incrementar el rendimiento en los 
proyectos que se les encomienden. 
Deben tener, en la escala actual y 
futura de sus patrocinadores, los 
aspectos económicos serán, generalm 
ente, prioritarios, y que en gran 
medida, el encargo les está sindo 
encomendado por. su capacidad 
profecional para reducir costos y 
optimizar rendimientos. Ante estas 
ciscunstancias, el arquitecto, como 
todo profesional, debe mantenerse 
permanentemente actualizado sobre 
nuevas técnicas construtivas. materia 

les y productos; sus costos 
comparativos, rendimientos y duración 

ante los crecientes de energía, el 
agua y las reparaciones, sobre la 
disponibilidad de recursos financieros 
y los procedimientos para su 

solicitud. Deberá tomar en cuenta no 
solo el costo inmediato de 
construcción, sino los de mantenimien 
to y operación, que son · 
permanentes. Paradójicamente, la 
calidad arquitectónica y de 
construcción tendrán mayor relevanci 
a ante un mercado inmobiliario más 
competitivo, y que requiere más, por 
tanto, de la participación del 
profesionista calificado. 

Continúa en el siguiente número 

DIRECTORIO DE PROVEEDORES 

En cada proveedor aparece el nombre de la persona a quien deberá dirigirse para -solicitar el servicio o produc
tos que desee. Si usted Sr. proveedor, considera que su producto o servicio puede satisfacer los requerimientos 
de calidad o eficiencia y desea formar parte de este directorio, diríjase a: LUMEN ROSSI, S.A. El Greco 17, Méxi
co, D.F. 03910, Tels.: 563-07-50 y 563-53-22 

ACERO PARA LA CONSTRUCCION 

ACEROS BAUHAUS, S.A. Oficinas: El Greco No. 17 Mixcoac, 
C.P. 03910. Tels.: 563-88-39 y 563-98-46. Bodega: Vía Morelos 
No. 24, Xalostoc, Edo. de México. Tel.: 569-76-67 / Distri
buidor de varilla y acero para la construcción, malla solda
da, alambrón y alambre. Varilla torcida en frío, perfiles de 
acero. Ventas: Srita. García o Arq. José M. Pérez Lorenzo. 
Los mejores precios del mercado, seriedad y eficiencia. 

ACRILICOS 

PLASTIMUNDO, S.A. Patriotismo No. 178 Ent. 11 de Abril y 
Viaducto, Col. Escandón C.P. 11800, México, D.F. Tels.: 515-
78-94 y 516-51-83 / Láminas de acrílico, tubos de acrílico / 
Domos/ Arco Cañón/ Rejillas/ Fabricación de artículos de 
acrílico sobre diseño/ Láminas acanaladas en rollo de 123 
m2 ó más, varillas de acrílico/ Servicios de corte, pulido, 
doblado, etc., en acrílico, protectores de alfombras, graba
dos en pantógrafo, resinas polyester, barras y placas de 
nylon, otros plásticos. ¡Llámenos! Depto. de Ventas: Sr. 
Ezer Guerrero. 

ALBERCAS 

EQUIPOS LARWER, S.A.Av. lnsurgentesSur1764, C.P. 
01030, México, D.F. Tel. : 534-10-90 con 5 líneas/ Fabri
cante de Equipos y accesorios para albercas/ Spas y 
tinas de hidromasaje/ Filtración/ Construcción/ Cale
facción Gas o Diesel /Servicio/ Mantenimiento/ Pro
ductos Químicos / Colorímetros / Termómetro.s. ¡Llá
menos! Atención Depto. de Ventas, Arq . Virginia Laris. 

ALUMINIO 

ALCAN ALUMINIO, S.A. Vía Morelos No. 347 (Km. 18 Anti
gua Carretera México-Laredo), Tulpetlac, Edo. de México. 
Tel.: 569-90-00. Atención: Gerente de Publicidad, Sr. Fernan
do Ortiz / Fabricación y venta de: aluminio, cancelería, papel 
natural y convertido/ Amplia variedad de perfiles y tubos es
tándar. 

ALCAN A_LUMINIO, S. A. DE C.V A:~\~"•· 
,.. ~ CENTRO DE DISTRIBUCION 

DISTRITO FEDERAL 
e LAMINA PLANA EN HOJA Y ROLL-0, ACANALADA, 

PINTADA, ETC. 
e FOIL DOMESTICO E INDUSTRIAL 
e PASTA, POLVO Y DESOXIDANTES 
e PERFILES ESTANDAR, AROUITECTONICOS E 

INDUSTRIALES 
e PERFILES ESPECIALES 

VENTAS: 398·8005 398·8015 398·8025 398·8085 
SANTA MONICA 
CARRET. MEXICO-QUERETARO NO. 2000 (KM. 211 
FRACC . VALLE DE LOS PINOS 
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO CODIGO POSTAL 54040 

~ TELEX: ~ 

ARQUITECTOS PROYECTISTAS 

ALATORRE Y MORALES Paseo de la Reforma No. 369-
702 . Tel.: 533-67-88 / Proyectos arquitectónicos/ Des
arrollos / Dibujo / Maquetas / Arq. Ramiro Alatorre 
Córdoba y Arq. Damián Morales Salazar. 
ARO. GABRIEL SOLANA MARUA. Ave. Progreso No. 
158-50. Piso, Tel.: 554-08-66, ext. 40 / Proyectos arqui
tectónicos / Urbanismo / Landscape / Desarrollo de 
anteproyectos. 

ARTICULOS DE DIBUJO Y OFICINA 

COMERCIAL HAN, S.A. El Greco 17 Mixcoac, C.P. 03910, 
México, D.F. Tels.: 563-07-50 y 563-53-22 / Distribuidor de la 
línea Lamy y artículos de escritorio / Holding de México / 
Ventas: Sra. Laura González / Entrega a.domicilio desde un 
juego de plumas. 
MECANORMA Pino 440-B, México 06430, D.F. Tels.: 547-87-64, 
547-87-71 y 547-25-94 / El más extenso surtido en productos 
gráficos: Letras y signos transferibles / Carta transferible / 
Arquitectura-Tramas/ Pantallas de color/ Rotuladores/ Cin
tas para gráficas. 

ASBESTOS 

ASBESTOS DE MEXICO, S.A. yía CRr· Gustavo Saz, Km. 
12.5, Barrientos, Tlanepantla, Edo. de México. Tel. : 565-
01-00. Director Comercial: Sr. Amoldo Torres Quiñones 
/ Fabricantes de Asbestolit, láminas, tubos, tinacos y 
fosas . 

COPIAS 

COPICENTRO, Oficinas Generales: Horacio No. 124-120. Piso 
C.P. 11560 México 5, D.F. Tels.: 250-04-66, 548-59-87, 533-19-53 
y 566-71-55 / Copias / Reducciones / Ampliaciones / He
liográficas/ Encuadernaciones/ Copias a color. 

CORTINAS Y PERSIANAS 

LEVO DIMAE, S.A. DE C.V. 1o. de Mayo No. 60, Col. Tacuba
ya México 11870, D.F. Tels.: 516-09-40 y 515-70-48. Atención: 
Gerente de Ventas Arq. Alejandro Monroy / Fabricación y 
venta de persianas, venecianas y verticales "Levolor". 
PRODUCTOS LOUVER DRAPE DE MEXICO, S.A. Boulevard 
Toluca No. 6 Planta Alta, Col. San Feo. Cuautlalpan, Naucal
pan de Juárez, Edo. de México C.P. 53560 Tel.: 358-47-78. 
At'n. Gerente de Ventas: Sr. Daniel Pineda Morisset / Fabri
cación y venta de persianas Louver Drape en P.V.C., ideal 
para oficinas por su bajo mantenimiento, reflexión de calor 
y por ser auto-extinguible. También en telas de diversas tex
turas en amplia gama de colores combinables. 

DISEÑOS TEXTILES 

DISEÑOS TEXTILES D.I. Víctor Abreu, Ave. Legaría No. 769-B 
Col. Irrigación, México, D.F. C.P. 11500 Tel.: 557-81-41 / Tra
bajos escultóricos con materiales textiles, piel, madera, etc. 
/ Tapices tejidos y trabajos en macramé / Piezas únicas. fir
madas / Obras en galerías, museos, casas y oficinas par
ticulares de México, E.U., Sudamérica y España. 



AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, 
HELIOGRAFIA Y COPIAS A 
COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO 

copicentro 
OFICINAS GENERALES. HORACIO 124· 120 PISO 11590TEL 250·04 ·66 

f---------------------·-
MOOUlOS DE SERVICIO: 

VENUSTIANO CARRANZA 23 ME XICO l . 0 F TEL ~5 31 16l 8AJA CALIFORNIA 255 061 fO M[ XICO. 0 F 

TEL 56 • -1033/CALLE NORTE 45 No 903 VALLEJO 07870 Mf XICO. O F TEL 567 79•14/REFORMA 368 

06600 M[ XICO, O F TEL 511 5• 52/INSTITU ro POLJTECNrCO NACIONAL 1128 07300 M[XICO. O F TH ~ 30 80 
INSURGENTE S SUR 1883 01020 MEXICO. D F TEL 548 59 6 11REFORMA 34 M[ XICO l . O F TEl 566 7155 

INSURGENTES SUR 185 06760 MEXICO. 0 F TEL 533 19 SJIHQAACIO 124 P 8 11590 M[ XICO. O F TEL SJ1 95-22 

EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

AGENCIAS ECLIPSE, S.A. Veracruz No. 80 Col. Roma, M$xi
co 06700, D.F. Tels.: 286-46-44 y 514-52-26. Ventas : Sra. lrma 
Flores/ Equipos contra incendio/ Extintores de agua/ Man
gueras contra incendio/ Hidrantes y gabinetes/ Ingeniería y 
asesoría para sistemas contra incendio/ Recarga de extin
tores. 

FOLLETERIA E IMPRESOS 

LUMEN ROSSI, S.A. El Greco No. 17 Mixcoac, Tels. : 563-07-50 y 
563-53-22 / Impresión de folletería en offset, selector de co
lor y blanco y negro/ Diseño de campañas publicitarias , la
gos e imágenes corporativas/ Impresión de papelería/ Arte, 
formatos , fotolito y laboratorio fotográfico/ Fotografía pro
fesional / Sr . Egisto Piccini Gerente. 

IMPERMEABILIZACION 

PRODUCTOS CORDOVA DE MEXICO Ave . Revolución No. 
1069 Mixcoac , México 19, D.F. Tel.: 593-53-76. At 'n. Sr. Juan 
Jorge Córdoba Fernández, Gerente General / Productos Cór
dova de México desde 1935 únicos fabricantes de las líneas: 
Gordo/as tic : 1 mpermeabi I izantes para techos , cimientas, 
muros, terrazas, etc ./ Cordolith : Pintura única de calidad im
permeable y lavable para fachadas , albercas , exteriores, 
etc./ Sucolith: Impermeabilizante integral en el concreto y el 
mortero de cemento y arena, etc. l lmperlick: Impermeabili
zante repelente al agua, penetrante incoloro para cantera, 
tabique, blocks de concreto, azoteas , etc . 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ACEROS BAUHAUS, S.A. Oficinas: El Greco No. 17 MiY.coac, 
C.P. 03910, Tels. : 563-88-39 y 563-98-46. Bodega: Vía Morelos 
No. 24, Xalostoc , Edo. de México. Tel.: 569-76-67 / Distri
buidor de varilla y acero para la construcción/ Malla solda
da/ Alambrón y alambre/ Varilla torcida en frío/ Perfiles de 
acero. 

MATERIALES PLASTICOS Y ADHESIVOS 

FORMICA DIVISION DE CYANAMID DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. Calzada de Tlalpan No. 3092 Méx ico 22 , D.F. 
T e ls. Pedidos, 677-34-5 1, conmutador 677-00-11 Lami
nado decorativo es perdurable belleza. 

MUEBLES PARA CASA Y OFICINA 

AMIK: Decoración Contemporanea, S.A. Bruselas No. 
103, Esq. Matamoros Coyoacán C .P. 04100 Tel. : 534-75-
63. Cubiertas, Gabinetes y Accesorios en madera para 
baño. Decoraciones. UNICOS EN EL MERCADO . 
KONTEMPO, S.A. Insurgentes Sur 1844, Planta Baja , 
Col. Florida Tels. : 534-99-97 y 390-17-61. C.P. 01030, 
México , D.F. / Mobiliario para oficinas marca Concep
tua / Escritorios, cómodas, archiveros , libreros , etc. / 
Línea moderna y linea clásica, terminadas en finas ma-

de ras de encino , nogal y caoba/ Sillería de varios estilos 
y modeTos en piel , tela y vinil / Muebles de exclusivos 
diseños para residencias / Libreros modulares / Plantas 
deshidratadas / Cuadros / Lámparas / Accesorios / Re
galos / Estacionamiento en la sala y a espaldas nuestras 
Tecoyotitla No. 204. 
UREMEX, S.A. Río Totolica No. 8 , Parque Industrial 
Naucalpan, Edo . de México. Tel .: 576-72-07 Director 
General: Lic . José Luis Hagerman / Linea de 40 diseños 
modernos de sillas y sillones de oficina. 

PERIODICOS Y PUBLICACIONES 

UNO MAS UNO, diario analítico de información general 
cuyo primer número círculo el 17 de noviembre de 1977. 
Tiraje promedio 75,900 ejemplares y 16,250 suscripto
res en la república. Atención Personal: Sr. José Bermu
dez Gómez-Jefe del Departamento de Publicidad. 
Retorno de Corregio 12 México, D.F. Tel.: 563-99-11. 

PISOS Y RECUBRIMIENTOS 

MUROPLEX, S.A. General Prim No. 40 y Abraham González 
Col . Juárez, C.P. 06600, D.F. Tels.: 535-52-94 y 546-08-80. Sr. 
Rafael Luque, Gerente / Plástico para muros / Alfombras / 
Congoleums / Papel tapiz/ Decoración de casas y oficinas. 
CERAMICA SANTA JULIA Ave . Insurgentes Sur No. 1605, 
03900 México, D.F. Tels.: 534-80-20 y 534-82-40. Director Ge
neral: Sr. Emilio del Barrio Alva; Director Comercial: Sr. Luis 
Mendizábal González / Fabricantes de productos de barro 
de alta resistencia para la construcción , losetas, fayenzas, 
tabiques , tejas/ Productos industriales ácido resistente . 

Libros de 
Arquitectura 

GG 
Colección 

«Arquitectura/Perspectivas» 

Introducción a la arquitectura 
del paisaje 

Michael Laurie 

El diseño de espacios 
exteriores 

Yoshinobu Ashihara 

Calles. Problemas de 
estructura y diseño 

Stanford Anderson 

Los sociológos de la ciudad 
·Gianfranco Bettin 

La ciudad pe:Jtonal 
Paulhans Peters (ed ) 

La imagen de la ciudad 
De Esparta a las Vegas 

Paolo Sica 

Nuevas ciudades. De la 
Antigüedad a nuestros días 

Ervin Y Galantay 

Diseño de tráfico y forma 
urbana 

Giorgio Boaga 

Planificación del sitio 
Kevin Lynch 

EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO, S.A. 
Pro l. Amores 202 7 Col. del Valle Oeleg . B. Juáre1 

03100 Méx , O F Tel 524 -01 35 y 524 03·81 

PUERTAS Y CLOSETS 

CASVA, S.A. Oficinas: Patriotismo No. 587-20. Piso. Tels. : 
563-50-80 y 563-39-04 / Adaptamos su puerta actual / Fabri
camos y diseñamos de acuerdo a sus requisitos en lámina, 
madera o aluminio, puertas para garage con operador auto
mático, seguridad y comodidad. 

Hay algun~s _edificios 
en Mex1co 

SELLADORES 

PRODUCTOS PENSYLVANIA, S.A. Prol. Ave. Sn. Antonio 
No. 455, Col. San Pedro de los Pinos, M~x ico 01180, D.F. Tel. 
516-25-00. Atención: Arq . lrela B. de Alvarez / Venta de sella
dores para construcción, mastiques, vinilos, recubrimien
tos, adhesivos, impermeabilizantes/ Distribuidores en toda 
la República. 

SISTEMAS AUDIOVISUALES 

LUMEN ROSSI, S.A. El Greco No. 17 Col. Mixcoac, ~éxico 
03910, D.F. Tels .: 563-07-50 y 563-53-22 / Distribuidores de 
equipos audiovisuales , renta y venta / Producción de siste
mas AV hasta multi-visión / Fotografía comercial en estudio 
o locación/ Modas/ Productos y servicios/ Impresiones/ Ar
te/ Tipografía y originales/ Fotografía de eventos/ Cursos 
de capacitación/ Egisto Piccini, Gerente General. 
PEREZ EGUIARTE Y ASOCIADOS, S.A. Saturnino Herrán 
No. 107, Col. Sn. José Insurgentes. Tel. : 651-78-23. Lic. Rogelio 
Pérez Eguiarte / Audiovisuales de inducción y de capacita
ción / Reproducción de transparencias / Fotografía de mo
das y productos multivisión. 

SISTEMAS MODULARES 

, , 

Scotchtint @ 
3m 

Película de Control Solar 

COMERCIAL HAN, S.A. Sra. Laura González. Tels .: 563-07-50 
y 563-53-22. Distribuidores del sistema OCTANORM de alumi
nio extruido y del sistema de conectores RTS para hacer exhi
bidores de cristal /Exposiciones/ Displays / Exhibidores , etc . 

Especialistas en control solar y polarizado de cristales 

VIDRIOS POLARIZADOS 

VIPSA. Ventas y Promociones, S.A . Viaducto Miguel 
Alemán No. 90 Esq. Vermont, Col. Nápoles. Tel. 543-33-
42, 523-70-24 y 543-99-75 Polarizado de vidrios con 
película de control solar SCOTCHTINT . 

----------------------------·-------~ 
CUPON DE SUSCRIPCION PERSONAL 

R 
" 

' arquitectura 
y sociedad 

Favor de enviarme una suscripción por 12 números consecutivos al precio de $4,400.00 mn en la Repú· 
blica Mexicana de la Revista ARQUITECTURA Y SOCIEDAD. 
Fuera del área metropolitana $ 1,500.00 para portes 

NOMBRE _________________ _ 

DIRECCION _______________ _ 

COLONIA ______ C.P. _________ _ 

CIUDAD EDO. ________ _ 

Adjunto cheque ( ) Giro ( ) No. ________ _ 

por la cantidad de$ _______________ _ 

a nombre de REVISTA "ARQUITECTURA Y SOCIEDAD º' 

por la suscripción que estoy adquiriendo. 

FAVOR REMITIR CUPONES CON 
EL PAGO CORRESPONDIENTE A: 

REVISTA ARQUITECTURA Y SOCIEDAD 
LUMEN ROSSI , S.A . 
El Greco 17 
03910 México , D .F. 

(Su suscripción comenzará aproximadamente 30 días de recibido el importe) 

---------------------- -------- ---
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En acero somos 
profesionales 
Nuestra eficiencia, rapidez 
y las marcas de más prestigio 
en el mercado lo justifican 

•VARILLA CORRUGADA 
grado 4200 

•VARILLA TORCIDA EN FRIO 
grado 6000 

• ALAMBRE Y ALAMBRON 

• MALLA SOLDADA 

•CASTILLOS PREFORMADOS 

• PERFILES 

¡Llámenos! Gustosamente cot izaremos 
y/o enviaremos a visitarle 

563=88=39 563=98=46 

dCi:=1O) 
:IAUl-dU.) ) '1. 

¿Rapidez? . .. ¡Usted dice donde! 

Con todos nuestros Distribuidores 
autorizados MECANORMA, encon
trará usted: 

• Alfabetos transferibles en hojas 
de letter-press y carta transfe
riole. 

• Letras y cifras transferibles. 

• Símbolos transferibles. 

• Tramas adhesivas Normatone y 
transferibles Normatex. 

• Símbolos para arquitectura. 

• Rotuladores Normacolor. 

• Películas adhesivas Normaco
lor. 

• Productos para la retroproyec
ción. 

• Cintas adhesivas Normatape. 

• Productos para el montaje, el 
d iseno y el retoque. 

• Elementos de almacenamiento. 

•••••• ••••••• ••• •••••• ••••••• •••••• ••• ••••••• ••••••• •••••• 

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••••••• ••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 

••••• ••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••••••• ••••• 

Produzca 
a udio visuales 
profesionales con 
disolvencias y 
efectos especiales 
sin límite 

¡Todo 

m 
A1E.CANORMA 

Toda una Infinidad de gamas 
para todas sus necesidades y gus
tos que le ofrece la gran familia 
Meca norma. 

• ••••• • ••••• • ••••• • ••••• • ••••• • ••••• • •••••••• • •••••••••• • •••••••••• • ••••••••• 

en una maleta 
que pesa . . -· - . ., 
meno s de 8 kilo s! 

P I N O 440- B ALTOS 

CO L . S TA . M A . IN S URG E N TE S 

0 6 '43 0 M E XICO , D. F. 

TE LEFONOS 

5 -47- 8 7-71 Y 5-47- 87-6-4 

TELEX:1776449 JISSME 

" La ma leta" electroson ic 
showtape "es" 3669 B 

perm ite producir 
super aud iovisuales 

con el mín imo 

de equipo. 

A demás 
integra un 

sistema de alta-voz 
que perm ite 

presentaciones 
en vivo" . 

···~--- . . .. -

Solicit e una demostración a: 

,umen 10001 ºª 563 07 50 563 53 22 
• • audiovisuales • • • • • 



Mod 250 

Tecnología alemana 

Mod 150 

Extensa variedad de modelos 
Diseño y calidad excepcional 

• Plumas fuentes 
• Golígrafos 

• Lapiceros 
• Artículos de escritorio 

Mod 2000 

(Existencia permanente 
de repuestos) 

Mod . 2000 /<, 

comercial 

DDD~□D§D~ 
Esperamos su llamada 

563 53 22 
Entregamos pedidos a domicilio desde un juego de 2 pzos. 

la casa de la nouvelle cuisine en méxico 

¡ nsurgentes sur 469 - P b 

( ex -glorieta chi lpancingo) 



~ 

.unomasuno 

suscríbase a 
unon1-a·suno 

en el distrito federal 
$4,500.00 SEIS MESES 
$9,000.00 UN AÑO 

nombre ... .. . .. . .. . .. .. ...... . . . . ...... ... ..... .. . ..... .. . . .. .. .. .. ... • • • • • ••• • 

domicilio ... . ... . . .. .. . . . . . ........ . . . .. . .... . . .. . . ... . . ... . . . . • . • • • • · · • • · · · · · · · 

colonia ..... . .. .... . ....... zona postal . . . . .. . . ... . .. .. .. . . . telefono • • • • • . . • . • • • . • 

fecha . . ........... . . . .. . . .. . .... . . .... . .. . . . ...... . .. .. ... .. .. . . .. .. ...... . ... . 

giro postal Q cheque Ü 

,riJU1' mono •• com,ilt ■o. 11 otl. aoolltllatna IIÚllOOIO l'láloo u. 1p OS7IO ltl. 8el·99·ll ut. 1111 Y 117 

Obra: Casa Habitación en Cuernavaca, Mor. Proyecto : lng. Alejandro Martínez Lavín. Construcción: Arq. Cami lo C-;;stañeda. 
Material: Fayenza 30 x 1 S. Color : Gamuza Goteado. Representante en Cuernavaca, Mor. L YPSA, S.A. Matamoros No. 508-A Cuernavaca, M or . 

CERAMICA 
SANTA JULIA 

•muros •recubrimientos interiores y exteriores •pisos 
•tejas • productos industriales á-cido resistentes 



Porqué Formicá 
. 

Propiedades Laminados Laminado Laminado Laminados 
Formica* Vinilo Papel, Finish- Baja 

Foil Presión 

Resistencia a la abras ión 
( desgaste su perficia 1) Exce len te Ma lo Malo Regular 
C F. 13 9 (re vo luciones ) 550 60-80 50 100-120 

Res isten c ia a las man chas Excelente Bueno Regular Bueno 

Res isten c ia al impac to Exce len te Malo Ma lo Bue no 

Res istencia al c igarril lo Exce lente Ma lo (s e derrite ) Regu lar Bueno 

Res istencia a los d iso lventes Exce lente Ma lo Reg u lar Bueno 

Resistencia a l lavado Excelente Ma lo Regu lar Bueno 

Res isten c ia a los ra yones Excelente Malo Regu lar Bueno 
500 grs . 100 grs. 150 grs. 200 grs. 

Resisten c ia al conta c to con 
o l la caliente (H 2O ) Excelente Ma lo Reg u lar Bueno 

(no se afecta ) Se derrite Efecto moderado Efec to leve 
Des lam inac ión en substrato 
de madera . Se desprende Se des prende No se desprende No se despre nde 

Telegra fía. No se presenta Pre·se nta Presen ta Presenta 

Formicá: una inversión 
en calidad 
y servicio 

Laminados Formica son auténtica expresión de 
elegancia y durabilidad. 

División Formica 
Cya11arn id de México, S A de C V 

Ca lzada de T lal pan No :3092 
04910Mé :x 1c u . D f- . 

Te lé fo110s 6 /7- 00- 11 1 6- 77 -34 e) 1 

-----
ª --
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