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Por el Arq, Alberto Gonzalez Pozo 
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tQu6 cosa es el "Team 10"?, se pregunta uno cuando se 
menciona por primera vez el nombre que se da a si mismo un 
grupo de arquitectos europeos, encabezados por Bakema y Can-
dilis o, evidentemente, aclara el ARCHITECTURAL DESIGN 
de diciembre de 1962, el "tim-ten" es ante todo una familia de 
arquitectos, despues de un caleidoscopio de ideas y por ultimo 
un oscuro, confuso y prometedor principio de teoria arquitec-
tbnica contemporanea. Nosotros por nuestra parte estamos di-
rigiendo todavia las 35 paginas de texto y monitos en las que 
el "tim-ten" dice y dibuja grandes verdades, verdades a me-
dias, verdades propias y ajenas y verdaderos sofismos. Deslum-
brados por la presentaci6n a cuatro columnas simultaneas do 
texto y dos de ilustraciones, atraidos por la frescura de los cro-
quis, embelesados por la fuerza de algunos parrafos ret6ricos, 
estamos tentados de no confesar nuestra ignorancia ante los 
fines ultimos y los medios mas inmediatos que persigue y em-
plea el "grupo 10". 

Entendido que sea un equipo de trabajo que funciona entre 
CIAM y CIAM; entendido tambien que sus diez (once) inte
grates se benefician con el intercambio de conceptos y la cri-
tica de trabajos; entendido que el momento que vivimos nece-
site de nuevas ideas y que los arquitectos usualmente no las 
sepamos exponer sino a borbotones, pidigndolas prestadas, o 
mejor aun en garabatos. En ultima instancia entendemos que 
todo ello sea necesario darlo a conocer en forma sintetica aun 

a los que no han enriquecido su criterio en el intercambio di-
recto. 

Lo que queda al aire es por qu6 es indispensable revestir 
tantas cosas con aire de novedad (muchas ideas de Le Corbu
sier o los esquemas circulatorios de Kahn, por ejemplo), por 
qu6 se recurre en el tono general y la presentacidn al viejo 
"6pater le bourqueois" (a riesgo de ni siquiera conseguirlo), 
pero sobre todo por qug esa implicita igualdad, esa no-distin-
cion entre arquitectura y urbanismo, debe estar implicita en 
los razonamientos y no sujeta a una discusion cuyos resultados 
serian la primera premisa. 

Como buen dictador de formas, Le Corbusier supo ser un 
buen convencedor en sus textos y sus dibujos; Frank Lloyd 
Wright por su parte siempre consiguio comunicar sus ideas aun 
hablando mal o apoyado en bases endebles; y si para el buen en-
tendedor pocas palabras son buenas, ahi esta el manifiesto de 
inauguracidn en el que Gropues define la labor que dentro del 
Bauhaus haria todo un ejgrcito de artistas. 

Pero "los diez" nos mantienen en suspenso, a pesar de 
algunas frases afortunadas y muchos ideogramas interesantes. 
Por eso, dispuestos a conocer la verdad del asunto, pero igno-
rantes hasta el momento, por falta de mas datos, volvemos a 
preguntar, esta vez a aquellos de nuestros lectores interesados 
en el tema: t Q u ^ c o s a e s e ' "Team 10"? 
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Ya en su numero de febrero, Giinter Jahnel explica los pro
blemas constructivos que presentan este tipo de cupulas. Apa-
rentemente, la fabricaci6n de modelos a escala sigue siendo el 
trampolin desde el cual se experimenta en definitiva antes de 
proceder a la obra real. 

El mismo numero trae una serie de ejemplos europeos de 
edificios para oficinas. Unos mas, otros menos rigidos, todos 
estan dentro de lo que en estilos para este tipo de programas 
podriamos llamar "la cargada", es decir, el lenguaje de los pris
mas de vidrio y aluminio y los espacios cuadrangulares. 

Un vistazo a B A U E N + W O H N E N 1-63, nos ratifica esa 
impresi6n, pero a la vez nos previene acerca de la contradic-
cion interna que ha venido a surgir entre los expertos en or-
ganizacion administrativa. Eberhard Schnelle, de Hamburgo, y 
W . Henn, de Braunschweig, explican en sendos ensayos los 
intentos que cada vez vienen teniendo mas 6xito en materia de 
distribucion y arreglo de oficinas. Espacios cada vez mas am-
plios; abolicion en lo posible de muros o tabiques divisorios; 
agrupaci6n organica por grupos segiin actividades; tales pare-
cen ser las premisas que integran la mejor solucion a este 
tipo de problemas. Es, sin embargo, a partir de esa tendencia 
a las disposiciones "biologicas", de donde se llega a la incon-
gruencia con los espacios cuadrangulares. 

El mismo numero presenta un interesantisimo proyecto de 
rascacielos para Calcuta, como avance de la serie de proyectos 
de Extremo Oriente, que su director ha venido recopilando per-
sonalmente. De regreso a Zurich, desde Tokio, Adolf Pfau pas6 
por Mexico, donde su breve estancia sirvi6 para conocerle co
mo excelente persona y gran periodista. 
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En un hospital la puerta P A R R A L hace la funcion practica de division para los medicos 
y economia para los familiares que pueden tener un cuarto adicional sin cargo alguno. 
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En la plenitud de su actividad creadora, Marcel Breuer 
gana en cada nueva obra una batalla que parece, sobre todo, 
dirigida a controlar el binomio luz-textura. De su reciente edi-
ficio de investigaciones IBM, en la Riviera, nos muestra PRO
GRESSIVE ARCHITECTURE (Feb. 63) una serie de vistas en 
las que vibran luces y sombras sobre las accidentadas super
ficies. 

Entre los ensayos monograficos publicados ultimamente, 
se distinguen dos consagrados, Louis Kahn y Antonin Ray
mond. Del primero nos ofrece L ' A R C H I T E C T U R E S AUJOURD' 
HUI (105) una suscinta biografia y una relaci6n de sus proyec
tos y realizaciones mas importantes. Del segundo se ocupa el 
ARCHITECTURAL ASSOCIATION JOURNAL, de Inglaterra, 
en su numero de agosto de 1962, ilustrando una buena parte 
de sus obras. El contraste entre ambas visiones generales de 
la obra de dos arquitectos es notable. Kahn, el arquitecto, el 
poeta, el urbanista, el fil6sofo y el pintor, "es" una personali-
dad en cada una de estas actividades, y su "ser" lo proyecta 
en obras originales. Discipulo de Mies Vander Rohe, toma las 
mejores esencias de Le Corbusier, Gropius y Wright, y las in-
corpora a su propio acervo, ofreciendolas de vuelta sublimadas 
en proyectos de un marcado clacisismo. Evidentemente, Kahn 
ha sabido asimilar estas y otras influencias, ha tenido tiempo 
de digerirlas (su carrera practicamente la recomienza a los 50 
aflos y es a partir de entonces que se le cataloga como "joven 
promesa"), y podra emplearlas en muchos proyectos todavia. 
Se explica uno facilmente que aqui y alia se transparente mas 
o menos su aprendizaje formal: San Gimignano y los grandes 
conjuntos romanos han venido a constituirse casi en obsesio-
nes que se repiten en cada uno de los ultimos proyectos de 
Kahn. 



En cuanto a Raymond, nos encontramos frente a un ver-
dadero camaleOn. Discipulo de Wright, viaja con el maestro a 
Japon, donde se instala hace ya un buen numero de anos, y 
desde entonces ha recorrido todo el alfabeto de estilos arqui-
tect6nicos contemporaneos. De Perret a Nervi, de Le Corbusier 
a Wright, de los maestros japoneses del siglo X V I a Kenzo 
Tange, nada le es desconocido. Su obra es una verdadera ga-
leria de proyectos "propios" en los que lo ajeno se asoma in-
sistentemente. 

En todo caso, la tierra del Sol Naciente le debe a este 
maravilloso ejemplar del mimetismo arquitect6nico el mento 
de haber agotado todos los "ismos" antes que nadie, libre pa
ra las concepciones originales de los arquitectos japoneses. 



Para el "centre- de informacion de cristales DE BOUSSOIS", 
en Paris, los Arqs. R. H. Anger y P. Puccinelli, realizaron un 
proyecto en el cual el uso del cristal es predominante, lo que 
les permitio crear elementos, como la escalera, que en su prin-
cipio y en su construcci6n es decorativa ademas de no ser una 
masa oscura que interfiera la perspectiva. 

• 
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Industr ias Madereras 

Los almacenes madereros mds impor-
tantes de America Latina ofrecen al 
comercio e industrial del pais: triplay y 
chapas de todas clases y en las me jo-
res maderas de pino y tropicales. 

Acabado y preacabados que propor-
cionan canceleria, puertas y elemen-
tos con inmejorables acabados de 
lacas y resinas, asi como elementos 
preparados perfectamente y a bajo 
costo para que solo requieran un aca
bado ultimo y de fdcil aplicacion. 



U n i d a s , 5. H 
DIRECCION 

Poniente 128 No. 740 Esq. con Norte 59 
Col. Industrial Vallejo 

Tel.: 47-76-40 
47-89-78 

.Maderas aserradas de todas clases 
con existencias constantes e impor-
tantes de todas especificaciones. 

Planta de estufado para el secamien-
to cientifico de las maderas que con
sume la industria de altos standards 
de calidad. 

Planta de madera dimensional que 
permite la produccion de piezas cor-
tadas a medida, paneles, cubiertas, 
patas, etc., etc., con todas las opera-
ciones de maquila necesarias a un. 
alto grado de precision. 



Mowilith, la materia prima de las 
mil posibilidades: como ligante en 
la fabricacion de pinturas, como 
piso integral de diferentes colores, 
en la fabricacidn de pegamentos 
para la c o n s t r u c c i 6 n ; mezclado 
con el concreto le da a este ma
yor solidez yligereza, y en muchas 
a p l i c a c i o n e s mas, como en la 
industria textil, en la industria del 
papel, etc— 
Mowilith puede Ud. adquirirlo en 
forma sol ida, en dispers ibn, en 
polvo y tambien en solucion. 

m o w r 

m o 

Q U I M I C A H O E C H S T D E M E X I C O , S. A . 

TECOYOTITLA 412 ESO CON ARENAl VILLA A. OBREGON 

T E L . 4Q - 6 6 - O O M E X I C O , D . F. 



TOMO No. 4 JUNIO 1963 No. 18 

D1RECTORES: ARQUITECTOS MANUEL GONZALEZ RUL, JORGE GLEASON PEART y JOAQUIN RENET GIRALT 

N O T A S : U N A SINTESIS P E R I O D I C A DE L A 

A R Q U I T E C T U R A I N T E R N A C I O N A L 2 

I N T R O D U C C I O N 18 

C O N F E R E N C I A 

Arq. Jose Villagran Garcia 19 

SOBRE L A H A B I T A C I O N EN M E X I C O 

Arq. Oscar Urrutia 2 5 

SECCION DE DISENO 5 6 

A R T I C U L O SOBRE H A B I T A C I O N ( I I I ) 

Arq. Alberto Gonzalez Pozo 6 3 

P O R T A D A " C E N T R O D E C R I S T A L E S B O U S S O I S " 

ARQUITECTOS DE MEXICO es una publication trimestral 

CORRESPONDENCE: Revista Arquitectos de Mexico. Av. Insurgentes Sur 1510-203 
Tel. 24-13-42 Mexico 19, D. F. 

SUSCRIPCIONES: 4 Numeros $ 80.00 Extranjero: Dlls. 8.00 

Impreso en los Talleres de Editora de Periddicos. S. C. L.. " L a Prensa", Div. Comercial , Pino 577. Mexico 

REPRESENTANTES EN LOS ESTADOS: Arquitectos Felipe Siqueiros Prieto, 
J. Antonio Nuiio Romano y 

Edgar Vargas V. 

REPRESENTANTE EN EUROPA: Arquitecto Joaquin Bcnet. 

REPRESENTANTE EN JAPON: Arq. Yukio Futagawa 

Redaccion Alberto Gonzalez Pozo 

Formato Alberto Leonel de Cervantes 
Diseno Publicidad Enrique Velasco Arzac 

Publicidad Concesa Becerril U. y Maria Dolores Gomez E. 

Fotografia Hector Mejia y Roberto Luna 
Ad/ninistracion Jesus Sanchez. Lucia Castrejon y Jorge V Mar real 

17 

a r q u l t e c t o s d e m 6 x I c o 

S U M A R I O : 



"ARQUITECTOS DE MEXICO", pen-
diente de cucdquier manifestacion im-
portante en la arquitectura mexicana, 
sea esta en el terreno de la prdctica o 
en el campo de la teoria y la educa-
cion, presenta gracias a la gentileza 
de sus organizadores la ultima charla 
de orientacion para maestros dentro 
del ciclo organizado por la Escuela 
Nacional de Arquitectura. Por la im-
portancia del tema, por la categoria 
del expositor, por las conclusiones ob-
tenidas, y por las respuestas a la char-
la, esta revista considera muy impor-
tante publicar integro el desarrollo de 
la sesion correspondiente al 18 de mar-
zo de 1963 efectuada en la E.N. A. 

No por azar el arquitecto Villagrdn 
marca toda una epoca en la enseiian-
za de la arquitectura en nuestro pais, 
ni en balde ha depurado sus ideas y 
sus medios de exposicion hasta el gra-
do de haber ingresado por la puerta 
grande al Colegio Nacional. Es por 
ello que pedimos al lector su mds pro
funda atencion a aquellos pdrrafos en 
los que tomando una posicion def inida 
ubica, como Ortega, la no-seriedad de 
nuestros quehaceres artisticos, para 
luego identif icarse con Bakema, Saari-
nen y Joedicke en su clasificacion de 
"tres grandes rutas en lo formal (que 
son cinco) y propiamente una sola en 
lo teoretico" (que resulta ser la buena). 
Para quien haya tenido el privilegio 
de escuchar al arquitecto Villagrdn re
sulta por demds interesante esta clasi
ficacion, y evidentemente ni treinta ni 
trescientos minutos hubieran sido sufi-
cientes para su exposicion exhaustiva. 

Que los comentarios de los maestros 
asistentes a la pldtica hay an sido 
muestra de agradecimiento y sobrie-
dad no quiere decir que nuestros lec-
tores se priven de hacerse toda clase 
de conjeturas respecto a tema tan ju-
goso. 



ARQUITECTO R A U L FERNANDEZ 
(DEL S E M I N A R I O DE P R O Y E C T O S ) : 

Estimados maestros y amigos: Una generalizada 
y constante inquietud existe en el gremio de arqui-
tectos en torno a tres interrogantes: lo.—El papel 
que desempena actualmente el arquitecto ante la 
sociedad. 2o.—El papel que debe desempenar en su 
esencia como arquitecto y 3o.—Los pasos que nos 
conducen para realizar efectivamente la profesion. 

Uno de los primeros pasos que nemos dado, ha 
sido este ciclo de conferencias y discusiones, en 
donde hemos escuchado frases que se nos han que-
dado grabadas como aciertos acerca de la partici-
pacion de ustedes. Hemos escuchado aqui, que quien 
no avanza, retrocede. Que al que se detiene se le 
aventaja y se le aplasta. Quien cesa de crecer comien-
za a declinar. Quien desiste en mejorarse, abdica 
antes de tiempo. Y hemos escuchado a un profesor 
de filosofia y letras que nos decia: "El estaciona-
miento es el comienzo del fin. Es el sintoma terrible 
y precursor de la muerte" y nos agregaba "vivir es, 
pues, triunfar de continuo. Es prepararse contra la 
destruccion. Contra el anulamiento y contra la dis
persion de nuestro ser mismo fisico y moral". Agre
gaba "Vivir es, pues, querer sin descanso o restaurar 
continuamente la propia voluntad". Hoy es la ulti
ma sesion de Conferencias, despues de esta sola-
mente nos queda recopilar la totalidad de las Con-
clusiones para entregarselas a ustedes en forma de 
libro. El Director de nuestra escuela, arquitecto Jor
ge Gonzalez Reyna, nos va hacer favor de presentar 
al expositor de hoy. Quiero recordarles a ustedes que 
nuestro expositor, el maestro Villagran ha estado su-
mamente enfermo los ultimos dias, ha sido un es-
fuerzo muy grande para el estar aqui presente hoy 
en la noche. Vamos a terminar su exposicion exclu-
sivamente con escuchar las conclusiones a las que 
ustedes hayan llegado hoy en la noche y no habra 
discusion mayor, en vista de la fatiga que tiene el 
maestro Villagran. 

ARQUITECTO GONZALEZ R E Y N A 
(DIRECTOR DE L A E . N . A . ) : 

Es un verdadero privilegio para esta escuela con-
tar con el arquitecto Villagran entre sus maestros. 
Fue Maestro de Composicion Arquitectonica en la 
Escuela Nacional desde 1924, arquitecto de arquitec-
tos, maestro de maestros, ha sido uno de los innova-
dores mas importantes en la ensehanza arquitecto
nica en este continente. Su influencia a traves de 
su catedra de la teoria de la arquitectura, ha tenido 
como consecuencia el extenso desarrollo de la ar
quitectura moderna en nuestro pais. Aquellos que 
pudieron comparar en el 1935-1938, la forma como 
se estaba llevando a cabo la ensehanza de la arqui
tectura en Estados Unidos por ejemplo, pueden 
constatar el valor extraordinario de la influencia del 
arquitecto Villagran y el valor tan grande que ha te
nido para esta escuela sus ensehanzas encauzadas 
primero que muchisimas otras escuelas del mundo 
entero, hacia la arquitectura moderna. Si a alguien 
se le debe eso, es al arquitecto Villagran. 

El siempre ha tenido un interes en la formacion 
profunda y con caracter filosofico de los alumnos 
de arquitectura, ha sabido lo que es mas, despertar 
interes entre los elementos jovenes por la investi-
gacion cientifica en los terrenos de arquitectura y 
ha representado siempre una personalidad interna-
cional la que ha dado nombre a Mexico y a esta 
escuela. 

Debe reconocerse tambien que el descubrio nue-
vos sistemas para nuestro pais relativos al estudio 
y solucion de los problemas nosocomiales, lo que ha 
encaminado las labores de los arquitectos de hoy 
en dia que se dedican a la construccion de este tipo 
de edificios a lograr las buenas soluciones que en la 
actualidad existen en nuestro pais. 

Ha sido una gran labor la del arquitecto Villagran, 
quien es hoy en dia para honra de nuestra profesion, 
miembro del Colegio Nacional por cuanto respecta 
a la Universidad, es miembro de la Junta de Go-

bierno, forma parte del grupo directivo de mas alto 
rango de nuestra Universidad. Su curriculum seria 
practicamente imposible exponer aqui, es extenso, 
pero se podria decir algunas cosas: arquitecto del 
Departamento de Salubridad Publica por su interes 
en los problemas nosocomiales desde 1924, arquitec
to asesor del Comite Nacional de Lucha contra la 
Tuberculosis desde 1939, arquitecto asesor de la 
Construccion de Hospitales de la Secretaria de Asis-
tencia Publica desde 1943, Miembro Fundador y Vo
cal Ejecutivo del Comite Administrador del Progra-
ma Federal de Construccion de Escuelas, desde 1949 
a la fecha, arquitecto consultor del Organismo Re
gional de la America Espanola de la Organizacion 
de las Naciones Unidas para el Estudio y Problemas 
de la Salud. Entre muchisimas obras podriamos 
mencionar unas cuantas como por ejemplo el inter-
nacionalmente conocido Sanatorio de Tuberculosis 
en Huipulco, construido por el en 1929, el edificio 
comercial Palma que todos ustedes deben conocer, 
construido en 1935, el edificio del Colegio Universi-
tario "Mexico" en 1945, el conjunto de edificios Ame
rica en 1952, el Hotel "Alameda", el Hotel "Maria 
Isabel", etc. Es para nosotros un verdadero privi
legio contar en nuestra Facultad, en nuestro grupo 
docente con el arquitecto Villagran. 

* A R Q U I T E C T O V I L L A G R A N : 

Sera esta una mera charla al margen de los pro
blemas que actualmente presente en el occidente la 
ensehanza de la arquitectura. Esta vision es nece-
sariamente personal, pero se apoya en sencillos pun-
tos de la estructura historico-filosofica de nuestro 
momento, que son trascendentales. Ningiin intelec-
tual que en realidad lo sea, podra afirmar hoy que 
posea otro tipo de verdad que la logica suya ni que 
deje de perseguir la aprehension de la verdad ontica 
que es su meta. Mai podria yo dentro de mi modesta 
estatura pretender otra cosa. La amplitud del tema 
me exige una gran concision para exponerlo en 
treinta minutos. 

A ustedes les solicita por ello ademas de su gene-
rosa atencion su benevola decision por seguirme. 
Schiller decia que al entrar en su casa dejaba en la 
puerta su gaban de penas. Asi desearia que lo hicie-
ran ustedes agregando en sus bolsillos todo prejui-
cio y predisposicion. Escuchar con libertad de es-
piritu no es abdicar de si. No es mi intencion, hoy 
ni nunca, convertir sino invitar a meditar, a vivir 
un tema de vivencia personal, tema sobre la ense-
nanza en que todos concurrimos con interes y con 
pasion, aunque al alejarnos de el como vertice, cada 
quien siga su divergente camino. Por anticipado 
agradezco, atencion y voluntad. 

El arquitecto aleman Sklareck, de las primeras 
generaciones formadas en el Bauhaus, me relataba 
hace poco sus recuerdos de la leccion inicial que re-
cibio en Dessau, mismo que ha venido a mi memo-
ria en la presente ocasion de charlas con tan dignos 
colegas de magisterio, a quienes va todo mi respe-
to y estimacion. El profesor se presento por vez pri-
mera ante sus nuevos alumnos y les espeto esta 
pregunta: "<,Saben ustedes lo que es una silla?" La 
respuesta fue una sonrisa entre de protesta y de 
azoro. "Bien, agrego, puesto que su silencio parece 
reconvenirme por hacer una pregunta que se les 
antojara un tanto necia e infantil, pasemos al pro-
blema que van ustedes a resolver: ahi en aquella 
mesa encontraran papeles de diversas clases, con 
ellos van a construir una silla. . . pero aguarden, 
no se trata de dibujar, sino de construir con el pa
pel que ahi he puesto a su disposicion; y, como 
ya saben cual es la tarea, volvere cuando hayan 
realizado su construccion". Al encontrarse solos, los 
alumnos no pudieron menos de dar salida a su risa 
y a la vez protestar porque el profesor los confun-
dia con nihos de kindergarten; jvaya problema pa
ra una Bauhaus! Sin embargo, pusieron manos a 
la obra y al poco tiempo fueron encontrando que 
no eran ya nirios de kinder que hacian sillas mas 
o menos originales y hasta hermosas. Cuando el 
profesor se presento a su segunda sesion, le aguar-



daban satislechos a la vez que un tanto orgullosos, 
iba a comprobar que eran mucho mas que parvulos; 
pero no fue asi, pidio las sillas y todos se miraron 
a los ojos, pues las habian agrupado sobre el pupitre 
del maestro. "jComo! —dijo— £estas son las sillas?, 
veo que a pesar de su risa no saben lo que es una si
lla: es un mueble para sentarse y yo, ni por las di-
mensiones de estos juguetes ni por mi peso, puedo 
usarlos como sillas. Tomen el tiempo necesario y 
construyan una silla". Sudamos y consumimos tiem
po y papel sin limitacion —me decia— pero al fin 
obtuvimos la silla que aquel profesor, ahora ya cla-
ramente todo un maestro, nos habia encomendado. 
Pudo sentarse y el papel resistio. Tan inteligente 
leccion de teoria, de composicion y de tecnica edifi-
catoria, tiene mucho jugo que ofrecer, pero he traido 
a cuento esta anecdota para hacer sentir que un 
autentico profesor, puede hacer entrar a sus alum
nos por la puerta del patio de recreo y darles salida 
por el imponente marco de la entrada principal; 
para hacerlos volver por la gran portada, que a par-
tir de entonces ya no asusta ni repele. Ahora sabe 
cada alumno lo que hay adentro. En otras palabras, 
puede el profesor hacer entrar a sus alumnos de hoy 
por un intrascendente hueco y conducirlos cuando 
menos se percaten a las alturas mas elevadas sin 
causarles ni el pavor de lo serio ni el vertigo de lo 
trascendental. Porque una de las actitudes vitales 
actuates ante la existencia es precisamente la ausen-
cia de seriedad, la intrascendencia. Decia Ortega, 
que ante el arte, y esto nos atahe mas directamente, 
esa actitud se estiliza como falta de seriedad, como 
el haber desplazado al arte a la periferia de nuestra 
existencia. En su tema de nuestro tiempo, dice: "En 
los estadios anteriores de la evolucion artistica, las 
variaciones de estilo, a veces profundas. . . se limi-
taron siempre a un cambio y sustitucion de los obje-
tos esteticos. . . Mas al traves de estas variaciones 
en el objeto artistico, permanecian in variables la 
actitud y la distancia del sujeto ante el arte. En el 
caso de la generacion que ahora comienza su vida, la 
transformacion es mucha mas radical. El arte joven 
no se diferencia del tradicional tanto en sus objetos 
como en el cambio radical de actitud subjetiva ante 
el arte. El sintoma general del nuevo estilo consiste 
en que el arte ha sido desalojado de la zona "seria" 
de la vida, ha dejado de ser un centro de gravitacion 
vital. El arte, en el sentir de la gente nueva, se con-
vierte en filisteismo, en no-arte, tan pronto como se 
le toma en serio. Serio es aquello por donde pasa el 
eje de nuestra existencia, y si en vez de tomar en 
serio el arte lo tomamos como lo que es, como entre-
tenimiento, un juego, una diversion, la obra artis
tica cobrara toda su encantadora reverberacion. 
Este viraje en la actitud frente al arte anuncia uno 
de los rasgos mas generates en el nuevo modo de sen
tir la existencia: lo que he llamado hace tiempo 
"sentido deportivo y festival de la vida". 

Quizas traer a cuento este sintoma, no represente 
en el momento que vivimos una novedad como lo fue 
hace una cuarentena de ahos; nuestros alumnos es-
tan viendo, aunque sea al traves de ilustraciones, 
que un pintor arroja los colores sobre el enorme ta-
blero a pintar, oprimiendo el tubo de estaho que los 
contiene en pasta para despues extender los capri-
chos vermiculos policromos con un cepillo de fregar 
suelos. Y que otros vierten gasolina sobre la super-
ficie del cuadro, prenden fuego al carburante y al 
sofocarlo con una escoba, logran caprichosas man-
chas de carbon y de polvo, que el artista explota, y 
obtiene con ellas formas sorpresivas. 

Anotemos este primer dato de actualidad: la falta 
de seriedad con que se mira el arte en la vida y a la 
vez su acoplamiento con otros valores vitales como 
lo deportivo o la elegancia; cuya intrascendencia nos 
es manifiesta. Este es un dato, un hecho del que se 
hace indispensable partir para cualquier meditacion 
sobre temas de la ensehanza. Adelante, al volver en 
plan de zurcir corolarios y sintesis, nos ocuparemos 
de combinarlo con los otros que ahora vamos a atis-
bar. Dejemos por tanto asentado que el dato existe 
y que es posible para un profesor abordar los mas 
encumbrados temas del saber y del crear entrando 
festivamente por el portillo de lo no serio. 
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Mas ocurre para el hombre actual, para este que si 
no abomina, porque no abomina la seriedad, pero si 
pasa frente a ella impavido; que nuestra epoca es un 
tiempo de encrucijadas. Por doquiera que contem-
plemos la existencia que vivimos, tenemos que esco-
ger, se nos abren caminos de todo ancho y magnitud. 
Aun al comprar una corbata, nos encontramos ante 
un estante con centenares de colores, calidades y 
precios. Nos decidimos porque necesitamos la cor
bata, pero dudamos; y curiosamente al sehalar la 
que elegimos lo hacemos con una energia que subra-
ya en apariencia nuestra triunfal decision, cuando 
en el fondo es un escape de nuestra indiferencia, es 
un cancelar la reflexion a que nos vemos atraidos y 
a la vez repelidos: decimos "esta esta bien" y punto. 
Cuando no se trata de elegir una corbata sino de 
normar nuestro criterio de bien moral, o de tomar 
un sendero del pensamiento estetico o social, en
tonces la intrascendencia choca con la exigente ne-
cesidad de seguir viviendo y nos volvemos a en-
contrar en una encrucijada de la que debemos o 
lanzarnos por un camino sin pensar, o pensar poco 
y decidir "un pues por aqui", al fin todo es igual-
mente oscuro y discutible y tengo que seguir; y asi 
seguimos. 

Nuestro tiempo nos muestra, tratandose particu-
larmente de las actividades humanisticas, una plura-
lidad de direcciones que no solo la estiliza sino 
tambien, agudiza el problema que se plantea al hom
bre actual. 

En el dominio de las bellas artes, la multiplicidad 
de rutas que se abren al artista es de tal modo paten-
te, que basta asistir a una exposicion de pintores 
contemporaneos, para percatarse de que las direc
ciones abundan casi tanto como los artistas. En 
Arquitectura, no podria ser de otro modo, baste se
halar los cinco principales caminos dentro de los que 
se estan dando obras que por su enorme interes son 
de obras conocidas. En la presente ocasion esta men-
cion de rutas, no tiene otro objeto que subrayar el 
caracter de "pluralidad direccional" que impregna 
de modalidad tan propia la forma arquitectonica ac
tual y tambien hacer notar la impresion masiva que 
cada ruta significa al estar ampliamente orlada 
como lo esta por nombres de grandes creadores, cu-
yos talentos son dignos de reconocimiento y de ad-
miracion; sin por esto dejar de ser, como todo en la 
vida, discutibles. Porque, hagamoslo notar de paso, 
en cada tiempo uno es el talento creativo del arqui
tecto y otra la arquitectura que en con junto produ-
cen los arquitectos; el primero es don propio del 
individuo, la segunda es fruto de la materia que la 
colectividad y el tiempo historico ponen en sus ma-
nos. Gromort decia certeramente, en su estudio sobre 
el siglo X I X frances, que "produjo grandes arqui
tectos y mediocre arquitectura". Asi, ahora, al seha
lar caminos no intentamos condenar a nadie sea este 
un "dador de forma" como les llamo Saarinen o un 
talentoso seguidor del instaurador de la ruta. 

A nuestro ver, coincidiendo en mas o en menos con 
arquitectos y criticos salientes. con el norteamerica-
no Saarinen, el holandes Jacob Bakema o el profe
sor aleman de Stuttgart Jiirgen Joedicke, para no 
mencionar a otros mas, se descubren tres grandes 
rutas, en lo formal y propiamente una sola en lo 
teoretico. Las dos primeras se desdoblan a su vez 
en un par cada una dando asi lugar a las cinco a 
que aludiremos. 

Las dos primeras se denominan de por sabido y 
multiplicando: internacionales o mejor dicho de ten-
dencia internacionalizante, porque el fin este ter-
mino es mas rotulo que autentica categoria. Una la 
constituyen las composiciones de formas simples y 
claras a base de paralelepipedos rectangulares rao-
dulados con la figura armonica mas sencilla que es 
el cuadrado. Manejan las superficies y las masas 
por contrastes de calidad. El vidrio y la piedra en lo 
particular. Esta direccion, con sinnumero de obras, 
tiene en su haber composiciones formates de gran
des efectos plasticos y su abuso ha conducido a un 
neo-academismo que esta ahogando, como todo aca-
demismo, talentos que en otro clima pudieran flore-
cer con originalidad y pujanza. Esta es una direccion 
francamente formalista y por ende desintegral. 



La otra corriente internacionalizante se caracteri-
za por un estructuralismo centrado en las cubiertas 
que constituyen el motivo regente de la composi-
cion: son edificios cubiertas o cubiertas edificios. 
Grandes creadores de estas estructuras han dado 
pauta entusiasta para seguirlos: el italiano Nervi, el 
norteamericano Fuller o los esparioles Torroja y 
Candela. Esta direccion se apega fundamentalmente 
al aspecto tecnico edificatorio y su abuso desintegra 
tambien conceptualmente lo arquitectonico. 

Las direcciones tercera y cuarta se orientan hacia 
lo regional, solo que de diversa manera cada una. 
La tercera apoya su formalismo en determinadas ca-
racteristicas de arquitecturas locales particularmen-
te antigua, de aqui que su estructura pueda califi-
carse de forma tradicional. Difiere de la tendencia 
arcaizante que domino a principios de siglo, en que 
este neo-arcaismo, diria paradojicamente, no es exo-
tico y ademas se enreda de manera muy interesante 
de estudiar con la tendencia vitrocubica de la pri-
mera corriente internacionalista. 

La otra rama de este regionalismo se ha lanzado 
sin bombo alguno por el camino del mas claro inte-
gralismo conceptual, pues intenta ser regional ba-
sandose no en formas del pasado historico local, sino 
en los autenticos problemas arquitectonicos de su 
localidad y de su tiempo. Por esta causa en esta sen-
da se encuentran ahora, de nuevo, grandes dadores 
del primer cuarto del siglo; Gropius y Corbusier por 
ejemplo y los nuevos jovenes afamados como John
son, que tan incondicional se habia mostrado si-
guiendo ciegamente a Rohe. Esta corriente no ha 
sido hasta ahora grata a los editores de revistas 
comerciales, por ello no es socorrida por el estudian-
te; no obstante a mi entender y al de tantos otros, es 
la de la autentica arquitectura. Nuestro Comite Ad-
ministrador del Programa Federal de Construccion 
de Escuelas, ha sido premiado mundialmente como 
productor de obras meritorias y ejemplares; no son 
brillantes para el arquitecto, sino solventes para la 
colectividad y en esto y en ser arquitectura radica 
su merito. 

La quinta direccion se ha denominado individua-
lista, porque el autor intenta enfocar su problema" 
sin otra direccion que su ansia de ser diferente y 
hasta donde le sea dado mas o menos original. Se 
apoya fundamentalmente en el caduco aforismo de 
la forma por la forma olvidandose por lo tanto del 
programa complejo que toda obra de arquitectura 
compulsa, y colocandose por esto mas cerca de la 
decoracion escenografica y de la escultura monu
mental que de la autenticidad arquitectonica. 

Baste la escueta enurneracion que llevamos ex-
puesta para sentir la magnitud que presenta esta 
pluralidad de direcciones al arquitecto actual y por 
inmediata consecuencia al estudiante que sigue los 
cursos de composicion. Anotemos, este nuevo y se-
gundo hecho que se constituye en colosal dato para 
los propositos de este analisis. 

Asentabamos que desde el punto de vista de la teo-
ria estetica se percibia una sola direccion positiva. 
En efecto, interrogando las obras significativas de 
las diversas corrientes sehaladas, se advierte que solo 
la cuarta sigue de hecho las doctrinas analogicas 
que secularmente han informado a las grandes epo-
cas de la arquitectura occidental. Si se consultan los 
escritos de quienes siguen o instauran las cuatro res-
tantes, se vera que con modalidades y tonalidades 
verbales propias a cada quien poco difieren entre 
si. Gropius, de Lloyd o De Corbusier y hasta curiosa-
mente puede encontrarse igual concurrencia en un 
creador tan francamente formalista como en Van 
der Rohe. Se piensa, en tesis general, que la arqui
tectura es arte de construir especialidades habita-
bles para un hombre integrado conceptualmente en 
la polimorfidad de sus aspectos. Por supuesto que 
paso por alto todos aquellos articulos de revista 
que o suponen poca informacion de parte del autor 
o este supone que la poseen ampliamente sus lecto-
res, como tambien las sinceras y bien intencionadas 
improvisaciones de tantos cuya impreparacion les 
priva de bellas oportunidades para ejercer su indis-
cutible imaginacion y entusiasmo; pero si tomo en 
cuenta escritos como los del "Team 10" cuya primera 

publicacion viene de aparecer en diciembre ultimo. 
Otro aspecto de trascendencia que por ahora sera 

el ultimo en que apoye mis corolarios, lo constituye 
el caracter del alma que anima nuestra cultura ac
tual. Me refiero a aquellos tres estadios de que han 
hablado pensadores y filosofos de la historia, espe-
cialmente a partir del primer cuarto de nuestro si
glo, para intentar ubicar nuestro momento en el 
ciclo de las culturas. Ortega, por ejemplo, en su Oca-
so de las Revoluciones, dice en forma muy concisa: 
"El estadio revolucionario es tan solo uno en la or-
bita que recorre todo gran ciclo historico, le precede 
un alma racionalista, le sigue un alma mistica, mas 
exactamente, supersticiosa. Las epocas post-revolu-
cionarias, tras una hora muy fugaz de aparente es-
plendor, son tiempo de decadencia. La historia 
practica un extraho pudor que le hace correr un velo 
piadoso sobre la imperfeccion de los comienzos y la 
lealdad de las declinaciones. . 

Y vale preguntarse en cual de estos tres estadios 
nos encontramos, pues a juicio de varios pensadores 
o historiadores de la cultura, Berdiaeff por ejemplo, 
estamos entrando en una nueva edad media, o sea, 
en el estadio orteguiano de las posrevoluciones, en 
que el alma es mistica, supersticiosa y apta para ser 
gobernada por un dictador o en nuestro caso por 
una academia. En nuestro campo expresivo, el de 
la arquitectura, quizas sea esta alma supersticiosa 
la que empuje tan facilmente hacia la entroniza-
cion de los famosos "dadores" y a la renunciacion del 
espiritu creative La revolucion, como durante aque
llos felices tiempos de los veintes, impulsa la crea-
cion innovando; nada hay que copiar sino que todo 
debe inventarse; pero este espiritu segiin los pensa
dores, se cansa y entonces tras del efimero periodo 
de brillo fugaz, ese que ha deslumbrado entre los 
cuarentas y los cincuentas jovenes ya no jovenes, 
desemboca en la decadencia, en el abandono en otro. 
en la academia. Notese que aquel primer dato de que 
echabamos mano al iniciar esta charla, el de no se
riedad fruto de la actitud ante el arte y la vida toda. 
empalma adecuadamente con esta alma proselitista 
y cansada, pues empuja, a la desilusion y a la inrao-
vilidad; a la rutina y al neo-academismo. Pero tam
bien en nuestro campo esta falta de seriedad con 
que se desplaza el arte a la periferia de la existencia, 
conduce a otra muy curiosa actitud, hacia el respeto 
de la tecnomatematica, pues el alumno que no la 
domina, la teme y entonces prefiere, inspirado una 
vez mas por el alma postrevolucionaria, convertirse 
en un seguidor de guias, en un aplicador de formu
las abdicando de nueva cuenta al espiritu de cons
tructor de espacios, y dejando como letra muerta la 
hermosa definicion que a principios de siglo hacia 
Perret del arquitecto: "Poeta que piensa y que habla 
en construccion". 

Esta cita es de hace mas de treinta ahos: la que si
gue esta aiin fresca y se refiere especialmente a la 
arquitectura; Ernest May, decano de los arquitectos 
y urbanistas alemanes, en una explosiva conferencia 
dictada recientemente en Hamburgo dijo: "En una 
sociedad en la que solo se trata de dinero, bienestar 
y fruslerias externas no puede prosperar una arqui
tectura decente". 

Podemos ya, aunque nuestro recorrido haya sido 
apropiadamente veloz al tiempo de que tan limita-
damente contamos, hacer corolarios. Nuestros alum
nos pertenecen al tiempo de hoy, el espiritu que 
caraeteriza a nuestra epoca, da a las nuevas genera-
ciones el estilo que le es peculiar, pero a cada gene 
racion se manifiesta mas claro y obvio, si se compara 
con el que imprimio a las generaciones precedentes. 
Debemos por principio de cuentas penetrar con cru-
da eficacia en ese espiritu asi choque con nuestros 
ideales o con el fruto de nuestra personal educacion. 
Pero sin olvidar aquel sabio consejo que hacia Alfon
so Reyes: "A los jovenes, —decia—, no hay otro 
remedio que confesarles que lo primero es conocerlo 
todo, saberlo todo y por ahi se comienza". O sea, no 
hay que suponer que el espiritu deportivo de nuestro 
tiempo exima al joven, de la mas que obligacion, 
la includible y penosa necesidad de antes que nada 
conocer y estudiar todo para, por ahi, comenzar; no 
por ahi concluir. Esto es, desterrar el manido argu-
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mento de sentirse incomprendido por sus mayores 
cuando en realidad urge verse como se es: impre-
parado. 

Despues, surge otro trascendental punto de accion. 
Ante la encrucijada de brillantes y faciles caminos, 
empavesados sus laderas con nombres celebrado y 
con obras multicopiadas, el alumno, avido de faciles 
triunfos, toma una de esas sendas y sin el menor 
esfuerzo, porque copiar sin conviccion es sencillo, 
conquista el hastio y la no seriedad; aspira como 
unica meta a concluir pronto, la carrera; que segun 
he escuchado, no tiene ya ningun interes para el, 
porque eso de dibujar cuadriculas o hiperboloides, 
perfiles de canceles y detalles siempre iguales y sin 
chiste alguno, es como jugar a las construcciones 
con cubitos de madera y para eso no vale la pena 
atormentarse diez ahos haciendo que se estudia. 
Tiene razon quien asi me decia hace unos cuantos 
ahos al concluir la carrera, pero no tuvieron razon 
quienes no alcanzaron a frenar este su sencillo ra-
zonamiento, porque nunca lo conocieron sino cuan
do al conquistar el titulo con mencion honorifica, se 
despidio y abandono la escuela para seguir en otra 
actividad que fuera consistente y seria. No quiero 
con esto sembrar desconcierto, solo explicar que pa
ra el profesor resta una actitud posible: dejar al 
alumno que siga el camino formal que prefiera o 
elija, pues como decia, esto es cosa de nuestro tiem
po, pero dentro de ese camino puede el maestro lo-
grar que sus ensehanzas iluminen su criterio de arte, 
de arte arquitectonco, haciendole sentir que tras la 
fugacidad de las formas que copia hay algo que 
debe perseguir y aprehenderse, algo que no es tran-
sitorio sino trascendente y ese algo son las valoracio-
nes analogicas que se dan en todas las grandes obras 
de todos los grandes tiempos de la historia de la Ar
quitectura la forma en que se dan o se plasman, la 
habitabilidad y la constructibilidad para lo util; la 
adecuacion al programa para lo logico; la propor-
cion y la armonica combinacion de espacios para lo 
estetico y la proyeccion de todo esto y como expre-
sion misma de la cultura para lo social. Al palparse, 
y al hacer palpar y descubrir en la obra propia y 
en las obras historicas todas estas valoraciones, el 
profesor educa el criterio de arte de sus discipulos, 
impulsa con el el desenvolvimiento de sus talentos 
creativos y prepara efectivamente al artista y al 
tecnico a enfrentarse a los problemas que la reali
dad le depara. 

Este sistema de corregir en el taller, lleva a sem
brar una doctrina no formal, a eliminar la solucion-
formula; y a desterrar el complejo de superioridad 
del maestro sobre el principiante; conduce a entu-
siasmar al alumno y a hacerle sentir que el maestro 
recibe tambien el impacto de las encrucijadas y que 
al seguir una ruta lo hace tambien por necesidad, 
pero, y aqui esta lo fundamental: consciente de que 
pugna por superarse; por evadirse del atenazamien-
to que el tiempo opera sobre cada uno de nosotros; 
a mostrarse tan avido de conquistas como el princi
piante y tan respetuoso de los grandes creadores 
actuales como el que mas, pero alejado del supersti-
cioso y comodo proselitismo; renuncia patente a toda 
personalidad y a todo esfuerzo. 

Para concluir, una concrecion practica de lo dicho, 
traducida en terminos escolares nos llevaria a am-
pliar lo que aqui tan solo se ha pergehado, pues que 
entrarse en los procedimientos mas aptos a cada 
materia seria motivo mas que basto para llenar mu-
chas horas de exposicion o de lectura; pero como 
punto final de nuestra charla, ya que los minutos 
siguen a cada linea, habria que agregar que para 
impulsar la creacion dentro de las caracteristicas 
del tiempo, ausencia de seriedad, jpluralidad direc-
cional y atraccion hacia el academismo formal!, se 
hace ingente volver al estudio de las esencias y valo
raciones de lo autentica e historicamente arquitec-
tonico, mediante una seria y cientifica Teoria del 
Arte, ajena a audaces improvisaciones y a faciles 
demagogias, apoyada en la copiosa investigacion y 
documentacion de que consta actualmente el acerbo 
de esta disciplina y convertirla, como asignatura 
escolar, en obligatoria y no optativa como se ha con-
siderado en ultimas fechas con detrimento del cri-
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terio del arte del alumno y de la conciencia profe-
sional del futuro arquitecto. Debe tomarse en cuenta 
que por ejemplo la Escuela de Jurisprudencia con-
ceptua ineludible el estudio de la Teoria del Derecho 
para todo jurisconsulto. 

Para orientar y estimular, la autentica arquitec
tura se hace tambien ingente presentar en las clases 
de composicion y en las de teoria, seccion de proble
mas, los autenticos y reales nacionales actuales, ba-
sados en una investigacion cientifica que lleve al 
cabo la escuela por conducto de investigadores de-
dicados a esta trascendental tarea, tanto para la 
creacion escolar como para la arquitectura nacional; 
desterrando de paso la nefasta confusion en que se 
tiene en nuestras escuelas la mision del arquitecto 
y de los asesores de toda suerte de problemas. A l 
arquitecto corresponde y se le prepara para resolver 
los problemas de arquitectura que se le presentan, 
no para ser el organizador de toda clase de institu-
ciones, de un establo como de un templo o de una 
fabrica de neumaticos. Guadet decia a principios 
del siglo: al cliente toca el planteamiento del pro-
blema, al arquitecto resolverlo en terminos de cons
truccion, arquitectonica y agregaba lapidariamente: 
al cliente el programa, a nosotros la solucion; a cada 
quien lo suyo. 

Para reintegrar conceptualmente lo arquitecto-
nico y promover la creacion de formas que persigan 
la solucion de los problemas asi planteados, es indis
pensable hacer concurrentes las ensehanzas de las 
clases de edificacion con las que se aplican en el 
taller, orientando ambas hacia la constructibilidad y 
no hacia la competencia personalista entre construc
tor y decorador; ni menos hacia el virtuosismo exhi-
bicionista y lapidador del incauto alumno. La com
posicion debe hacer sentir al alumno y a cada paso, 
que su mision es educar sus talentos naturales crea
tivos dentro del sano y analogico criterio del arte 
integrado en terminos edificatorio-arquitectonicos, 
que siendo constructibles sus creaciones, tambien 
sean habitables potencialmente y valientes estetica-
mente; supliendo el maestro los conocimientos de 
que va adolesciendo en escala descendente el alumno 
a medida que adquiere la preparacion tecnica en las 
otras asignaturas. Hay que huir de otro per judicial 
concepto muy comun en el taller; que este es la simu-
lacion de la practica profesional; cuando es el gim-
nasio en que se adiestra el creador. Solo el proyecto 
profesional debe ser una concrecion de conocimien
tos y habilidades totales, semejante al que practicara 
el futuro arquitecto en la calle. Debe crearse en cada 
momento la conciencia de responsabilidad profesio
nal del educando, penetrando como lo pide el tiempo 
por la puerta de lo no serio, de lo deportivo y lo fes-
tivo con que el hombre actual rubrica su actitud 
vital. Mucho habria que decir, mas ya hemos con-
sumido el tiempo que tan generosamente se me ha 
concedido y deseo al agradecer a todos su atencion, 
rogarles perdonen si por el escaso tiempo y por el 
deseo de presentar algun punto atractivo del pro-
blema mundial de la formacion del arquitecto, he 
sido poco afortunado y la claridad no ha subrayado 
mi palabra, aunque si mi intencion. Muchas gracias. 

C O N C L U S I O N E S : 

* A R Q . T A R R I B A : 

Quiero darle las gracias al maestro Villagran por 
esta extraordinaria clase y por lo mucho que nos en-
seho en el curso de la carrera. Muchas gracias. 
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• ARQ. GOMEZ GALLARDO: *ARQ. CASALES: 

Quisiera simplemente expresar en una forma 
sintetica la impresion que me hizo su conferencia, 
maestro. 

La primera parte, aunque tengo que reconocer que 
lo que expreso usted es verdad, respecto al panorama 
contemporaneo, me hizo temer que nos iba a dejar 
con ese terrible peso, con esa terrible angustia de no 
saber por donde tomar nuevo camino. Afortunada-
mente al final, nos dio usted una serie de normas sa-
pientisimas como todas las de usted, que estoy segu-
ro que seguidas por los maestros y trasmitida a los 
alumnos, pueden ser suficientemente eficaces para 
que no exista ese movimiento fatal de absoluto aca-
demismo y pluralidad y endiosamiento de unos cuan-
tos valores, sino que vuelva a surgir una autentica 
arquitectura como surgen movimientos historicos 
que son en muchos casos producto de una voluntad 
consciente del hombre. 

Los conceptos que ha dado el maestro Villagran 
han revivido lo que es fundamental, en la ensehanza. 

* ARQ. ENRIQUE A VILA: 

Ademas de la claridad expresada, en las brillantes 
y profundas palabras del arquitecto Villagran, consi-
dero que ha sido un ejemplo mayor de un revolucio-
nario. Realmente nosotros, los que estamos inician-
donos apenas en nuestra dificil profesion habiamos 
quiza cedido un poco a ese neoselitismo del que ha-
bla el arquitecto Villagran. Quiero reconocer que con 
toda la trayectoria brillante del arquitecto Villagran, 
el sigue siendo un revolucionario y nosotros creo no 
debemos defraudarlo puesto que con lo que el nos ha 
dicho, tendremos que dar un nuevo giro y afirmar 
mas nuestros conceptos tanto en el magisterio como 
en ejercicio de la profesion. 

* ARQ. ENCINAS: 

No creo que tenga nada que decir despues de oir al 
arquitecto Villagran. 

* ARQ. CARRASCO: 

Pues darle amplisimas gracias, maestro, por haber 
escuchado lo que quiza siempre ha estado en nuestra 
mente y quiza no nos hemos atrevido a decir con la 
sinceridad, con la facilidad que usted lo dice. Muchas 
gracias, porque nos ha ensehado usted mas que mu
chos ahos de nuestro propio esfuerzo. 

* ARQ. LANGESNCHEIDT: 

Creo que todos estaran de acuerdo conmigo, en 
que esta ultima conferencia ha sido verdaderamente 
el broche de oro del ciclo de conferencias que hemos 
escuchado. Y digo, broche de oro, porque el arquitec
to Villagran ha sabido llegar a lo mas hondo de los 
problemas, plantearlos y ademas sehalarnos un ca
mino. Muchas gracias al sehor director de la escuela, 
a los organizadores de este ciclo de conferencias 
y a todos los maestros que lo han hecho posible. In-
discutiblemente lo escuchado llegara a los alumnos 
en una forma por demas beneficiosa. Gracias. 

* ARQ. RAMON TORRES: 

Yo solamente quiero agradecer tambien al maes
tro Villagran lo que nos ha dicho, que realmente 
creo que en la epoca que el sehala de intrascendencia 
en todos aspectos, aiin hay mentes de una gran tras-
cedencia. Muchas gracias, maestro. 

*ARQ. BELTRAN Y PUG A: 

Lo que nos ha dicho el maestro Villagran, nos va a 
orientar en varios puntos que hemos estado tratando 
en los seminarios, por lo cual le agradecemos muchi-
simo las orientaciones que nos ha dado. 
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* CONCLUSIONES DEL ARQ. VILLAGRAN: 

Bueno, lo unico que quiero agregar es agradecerles 
a todos ustedes su generosidad al haberme escucha
do y su voluntad al haberme seguido. Realmente ese 
aplauso tan prolongado, esta muy lejos de envane-
cerme. Me satisface profundamente como arquitecto 
y como mexicano porque augura que hay voluntad. 
Siempre a mis alumnos de las clases de Teoria les 
digo que el arquitecto mexicano siempre manifiesta 
tener buena voluntad, pero no se ofendan, voluntad 
buena, pero debil. Yo quisiera que todos los proposi-
tos buenos que se han hecho ustedes, a traves de 
esta sesion y de estas meditaciones no queden ahi, 
en la buena voluntad y en la buena decision, sino en 
la accion efectiva. Yo tengo mucha esperanza de que 
en todos los talleres renazca todo el amor, toda la 
urgencia de conciencia, de sensatez para que poda-
mos dar lugar a ese tanto talento que se esta desper-
diciando en un camino como el que he mencionado. 
Que creo que esto, lo he dejado, dicho con claridad, 
pertenece al tiempo y no es una cosa que pertenezca 
a nuestra escuela ni a nuestro pais; son una serie de 
fenomenos que se observan en todo el mundo. Quien 
este al corriente, quien este vivo o al dia como decia 
en uno de los recientes articulos que les he dado para 
su revista, el que se encuentre realmente al dia, el 
que viva el dia al dia, se habra percatado de que en 
todo el mundo las publicaciones, los informes que 
llegan a nuestras manos, hablan con mucha clari
dad de que estos son problemas universales, no son 
problemas locales. Esto es lo que me ha hecho recu-
rrir a los grandes pensadores y a los grandes histo-
riografos de la cultura para precisamente, de sus 
investigaciones y de sus conclusiones tratar de hacer 
aplicaciones al caso particular nuestro. La Arqui
tectura no es mas que una de las formas de expre-
sion de la cultura y por cultura entiendo yo lo que 
este gran antropologo, Herskovits, que actualmente 
profesa en la Universidad de Harvard, define certe-
ramente la cultura como "la parte del ambiente fa-
bricado por el hombre". De este ambiente artificial 
necesariamente uno de los grandes elementos que 
impresionan no solamente al hombre de hoy, sino 
al hombre de ayer y despues al hombre de hoy res
pecto a lo que el hombre de ayer hizo, se encuentra 
necesariamente este escenario arquitectonico en el 
cual el hombre colectivamente representa una buena 
parte de su vida colectiva. Asi que al darles de nueva 
cuenta mi gratitud, por su generosidad, quiero invi-
tarlos a que todo el entusiasmo se proyecte en la 
accion y en resultados imperecederos y constantes. 
Eso es todo. Muchas gracias. 

—0O0— 
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A R Q U I T E C T O S D E M E X I C O 
ha iniciado, con gran interes, 
su seccion de D I S E N O conscien-
te de la importancia que revis-
te la difusion de esta nueva dis-
ciplina en un medio en el que, 
como Mexico, se hace cada dia 
mas imperiosa una adecuada 
industrialization. 

El DISE5JO, primogenito de 
la industria, debe de vivir en 
un armonioso dialogo con la 
tecnica mas avanzada, la eco-
nomia, la sociologia, la tradi-
cion, el gusto. De estos y otros 
variados factores se formulan 
las leyes propias del diseho, de 
ahi la necesidad de una pene-
trante observacion por parte del 
disehador para proponer a la 
industria disehos de articulos 
que respondan a las incognitas 
que han de ser resueltas. 

El diseho esta encaminado 
a la produccion en masa, y co
mo aliado de la industria, debe 
contribuir en los procesos, en 
la funcionalidad del objeto, asi 
como en sus calidades plasticas. 
Si el diseno no alcanza a las 
mayorias no es industrial, es 
tan solo el embrion del diseno 
en su proceso de lo artesanal a 
lo industrial. 

La industria ha alcanzado to
dos los ambitos, practicamente 
podemos decir que no hay acti-
vidad humana en la que no in-
tervenga. La construccion es 
una de las primeras actividades 
que se aprovecha de las posibi-
lidades tecnicas que le ofrece la 
industria con el uso del hierro, 
del concreto y del vidrio, sin 
e m b a r g o , es la construccion 
uno de los campos que menos 
han aprovechado la aportacion 
del diseho, en tanto contribuye 
a humanizar los frios esquemas 
que la industria sola le propor-
ciona. Sobre todo si hacemos 
una comparacion de la habita

tion prefabricada de hoy con el 
ya anticuado camarote de un 
barco de hace apenas 15 ahos, 
en donde la extraordinaria ha-
bilidad para utilizar el espacio 
esta combinada con indiscuti-
bles valores plasticos. Lo mismo 
si la cocina de una casa prefa
bricada se compara a la de un 
jet que tiene que dar servicio a 
150 personas; no comparemos 
costos, pero pensemos que ocu-
rriria si la cocina del jet, que 
en ocasiones da 3 servicios a 150 
personas a la vez, hubiera sido 
concebida sin la participacion 
intima del diseho: su costo se
ria muy elevado con relacion al 
valor del c m 3 de espacio en el 
avion. Este principio es aplica-
ble a la casa habitation prefa
bricada, ya que el costo m ! de 
espacio disminuye a medida que 
va siendo mayor la intervencion 
del diseno. 

En vista de que la construc
cion no ha aprovechado las po-
sibilidades que el diseno le ofre
ce, se hace indispensable por 
parte de los arquitectos, una 
mayor participacion en las pro-
posiciones que han de orientar 
a disehadores e industria para 
resolver los problemas que pre-
senta la prefabricacion en ma
sa. 

De esta n u e v a disciplina, 
apasionante por lo intimamen-
te ligada que esta con la solu
cion a los graves problemas 
contemporaneos, queremos oir 
la voz autorizada de profesio-
nales, t e c n i c o s , economistas, 
industriales y, sobre todo, dise
hadores, para ampliar los co-
nocimientos particulares, inter-
cambiar experiencias y orientar 
mejor las soluciones de acuerdo 
con el interes comun. 

OSCAR URRUTIA 



dise f to 

Industr ia l 

Seccion 
preparada 
por el 

"INSTITUTO 
DE DISENO 
INDUSTRIAL" 

de la 

U N I V E R S I D A D I B E R O A M E R I C A N A 
ZARAGOZA 84 MEXICO 21. D. F. 

E D I T O R I A L 

De vastas proporciones resulta el problema de 
alojar a miles de familias carentes de albergue. Ar
quitectos, ingenieros, especialistas de muchas ramas 
se han avocado al problema. 

^Soluciones en la escala numerica y de tiempo 
debidos?. . . muy escasas diriamos nosotros. La for
ma de poder resolver los grandes problemas de la 
vida, es verlos con toda realidad, y frente por frente. 
Parte, pero parte infima del problema (causalidad 
No. 1 ) , es el movimiento demografico; causalidad 
No. 2 es la falta de metodos EN G R A N ESCALA, 
para atacar el problema anterior. Causalidad No. 3, 
es una cierta improvisacion de buena fe, de los ele
mentos mas preparados, en cuanto a metodologia 
industrial. Causalidad No. 4, es precisamente, el 
hecho de que la metodologia industrial, es en con-
junto, una ciencia exacta de grandes proporciones 
y alcances, basada en una filosofia cientifica dis-
tinta a los metodos de construccion usuales. Cono
cer dicha metodologia para aplicar el conocimiento 
a la causa humanitaria mas urgente "proporcionar 
albergue", no es materia de improvisacion y buena 
voluntad. Es cuestion de conocimiento por la prac
tica y la teoria. 

La valiosa aportacion de los disehadores indus-
triales a este tremendo problema social, no es de 
despreciarse en absolute Esperamos que pronto 
Mexico cuente con especialistas en este campo. La 
labor de la Escuela de Diseho Industrial U.I .A. , tien-
de precisamente a proporcionar dichos elementos a 
nuestro pais. 

COLABORACIONES: 
St suplica acompariarlas 
del curriculum. DIFERENCIAS 

E L E M E N T A L E S DE 
METODOS 

L A 
I N D U S T R I A 

DISESADOR 
I N D U S T R I A L 

D I F E R E N C I A S EN
TRE LOS PERITOS. 

No concibe proyectos sin tomar 
en cuenta produccion-posibili-
dades. 

Su escala de concepcion, va 
de la micro a la macro escala. 

Concepto claro y armonico de 
integracion estetica-funcional. 

Manipula y con
cibe objetos prac-
ticos y esteticos. 

Busca un Merca-
do o lo c r e a. 
C u e n t a con la 
e x p erimen tacion 
amplia. 

L a n z a un pro-
ducto por miles 
de cantidades. 
(Maquinismo) 

Concibe esencial-
mente "espacios" 
habitables. L o s 
objetos menores 
son eventuales. 

RESULTADOS: 

La expe r imen tac ion 
previa da seguridad. 
Adelanta los concep
tos de "forma-fun-
cion". 

La construe, de "ca-
sas", esta en su cam
po. 

L A I N D U S T R I A 
DE LA 
CONSTRUCCION 

Los conceptos "forma-
funcion". 

A R Q U I T E C T O La produccion-posibilidades, li-
mitada a la obra. 

Su escala ae concepcion se li-
mita a "arquitectura. 

Concepto peculiar no siempre 
armonico de "funcion". 

Le es d i f i c i 1 
crear un merca-
do nuevo. La ex
perimentacion es 
limitada. 

Puede reproducir 
prototipos limita-
damente. 
(Mano de obra) 

No evolucionan acele-
radamente. D e b e n 
"probarse por el tiem
po", "laboratorio uni-
co, pero lento". 

En funcion de "segu
ridad", no puede ex-
perimentarse. 



"Entendidas ciertas diferencias fundamentales, es 
posible abordar y comprender el "por que" de una 
organizacion tipo industrial para "construir casas". 
( I N D U S T R I A L M E N T E : "premontar" albergues). 

"PREFABRICACION DE CASAS" 

"Prefabricacion", "prefabricado", son terminos fa-
voritos entre los constructores, especificamente de 
aquellos dedicados al campo de la casa habitacion. 
Hacemos esta distincion clara y evidente, porque el 
termino "CONSTRUCTORES", desde el punto de 
vista industrial es aplicable a gran variedad de es-
pecializaciones, desde las mas abstractas, hasta las 
mas apartadas del campo de la construccion con-
vencional aparentemente. Por ejemplo, un indus
trial que invierte un capital determinado en una fa-
bricacion, es desde luego "constructor", en el sen-
tido nato de la palabra, etc. 

Hacer o no abstraccion del "arquitecto", y susti-
tuir el termino por "constructor", en funcion de la 
prefabricacion de casa habitacion, no es gran dile-
ma. En efecto, es la manera mas adecuada de adap-
tar el concepto y los personajes a una especializacion 
que es por completo divergente de los sistemas tra-
dicionales de la arquitectura, aun de aquellos me-
todos que supuestamente toman en consideracion 
gran numero de elementos "hechos en fabrica", 
para montarlos y adecuarlOs a los logrados en el 
sitio de la obra. 

Ciertamente, habra quien diga que la "obra", en 
realidad es una fabrica. No hay tal desde el punto 
de vista industrial. "Fabrica", no solo implica "lu-
gar y taller de trabajo y ejecucion", sino tambien 
"lugar en el cual se pueden lograr miles de repro-
ducciones de un prototipo dado". Habra tambien 
quien diga que es un ideal aun no logrado. Podemos 
afirmar que decir las cosas asi, resulta en sofisma: 
la verdad autentica es que por desgracia en nuestro 
medio no se ha alcanzado este "ideal", entre otras 
cosas, porque la tecnica del concreto, noble en otros 
aspectos de la construccion, casi es un impedimento 
invencible para su adaptacion a las fabricaciones 
de gran escala. Razon numero 1: transporte de gran-
des piezas. Si se develasen las techumbres de con
creto, se recaeria de inmediato en el problema de 
techos de entramado. No se obtiene gran cosa desde 
el punto de vista de "ganar tiempo", lograr series 
en masa. 

Se protesta asi mismo, el que en los paises en los 
cuales se ha logrado la prefabricacion, se haya re-
caido en la reproduccion de "casas tradicionales". 
Cuestion de demanda, contestaria una industria. 
Sin embargo, haciendo abstraccion del "estilo" re
sulta que dichos tipos de casa en principio, por sus 
sistemas constructivos, por los materiales particu
l a r s que requieren dichos sistemas son mas adap-
tables a las lineas de "preformacion" industrial 
(vease que evitamos el termino "prefabricacion"). 
La ligereza relativa de los materiales, comparando-
los con el concreto, permite otro tipo de estructuras. 

Cambia asi mismo el concepto de "una casa so-
lida como para aguantar cincuenta o mas ahos". 
Falso de toda falsedad. Cincuenta afios de edad en 
una construccion, representan el paso de cincuenta 
generaciones de individuos, suponiendo aho por aho 
una nueva generacion. Representa esto cincuenta 
posibilidades de cambios de costumbres en la ma
nera de vivir (aportaciones de la ciencia, de la filoso-
fia, de la industria, adaptacion a la arquitectura e 
ingenieria de elementos extraidos de ah i ) . No se 
puede suponer a ningiin arquitecto sensato tan pre-
visor del futuro. Es materialmente imposible. Aun 
en el caso de los grandes genios, se hace patente 
esta falla, en cuanto a los objetos materiales. LOS 
CONCEPTOS SON LOS QUE VERDADERAMENTE 
TRASCIENDEN. Ejemplo claro, es El Vinci, con sus 
conceptos de "volar" y de maquinas de "guerra". 



Se contestara, que entonces los "conceptos" de 
Mies Van der Rohe, por ejemplo, han trascendido 
tanto como sus edificaciones y tecnica. 

Aun asi, no se puede decir que dichos conceptos 
se refieran a una "arquitectura industrializada". 
No son mas que los conceptos y obras derivados de 
un medio ambiente altamente industrializado pero 
no "producto industrial". 

Por lo tanto, vale hacer esta aclaracion previa, 
para entrar de lleno en materia y justificar la adap-
tacion del termino "constructor", en lugar de utili-
zar el de "arquitecto industrializado". Semejante 
termino es un anacronismo y falta a la verdad mas 
elemental. Planificar para producir industrialmen-
te, en el termino puro de la palabra, equivale a 
"proyectar con conocimiento certero de metodos, 
maquinas, alcances, organizacion industrial". 

Dentro de este conocimiento, esta el de la prepa-
racion de varios prototipos a escala natural, con los 
materiales previstos, y el sujetar a dichos prototi
pos a experimentacion completa durante un largo 
periodo. Las cosas no pueden hacerse a la volanda, 
desde el punto de vista industrial. Los costos de ex
perimentacion, justifican la posterior seguridad al 
lanzar los productos al mercado. De ahi resulta tam
bien una diferencia notable con los metodos arqui-
tectonicos en boga. De hecho, la experimentacion en 
este campo se logra en mayor escala dentro del te-
rreno de la obra. La experimentacion es mas mode-
rada, el progreso verdaderamente lento, en funcion 
de la seguridad para los usuarios y de la responsa-
bilidad de los ejecutores. 

La industria se permite entonces el lujo de suje
tar a "objetos" y "seres humanos-conejos de indias", 
a verdaderas palizas, vigiladas estas por peritos en 
diversas ramas. 

El riesgo total ha sido previsto de antemano. El 
usuario se supone "habilitado" de antemano y con 
derecho para utilizar la produccion industrial con 
toda seguridad. 

A los ojos de las industrias, el concepto "arquitec
tura industrial" en cuanto a fabricacion de alber-
gues, no existe. 

A la luz de la arquitectura, sin industrias y sus 
aportaciones, no puede haber "arquitectura contem-
poranea". 

Se destruye asi mismo el sofisnia de que "todo 
es diseho". No es tan verdad. De acuerdo con las 
normas establecidas muy sinteticamente en parra-
fos anteriores, el "diseho industrial" difiere por 
completo del "diseho arquitectonico". Cierto que 
algunos principios basicos subsisten, pero en reali-
dad, se concretan a una justificacion especulativa 
en cuanto a la certidumbre de "proyectar objetos 
utiles", aunque en distintos campos. No quiere esto 
decir que "disehador industrial" y "arquitecto", no 
se entiendan. Antes al contrario. Sin embargo, dis-
tinto es "entenderse" que "practicar". 

La practica es completamente divergente. Las 
posibilidades industriales, infinitamente distintas y 
vastas. En la construccion de albergues o "casas", 
el concepto es por lo tanto muy diverso al del ar
quitecto. 

"Contemporaneidad", es un termino que aleja de 
inmediato al que piensa en "arquitectura" o al que 
piensa en "diseho industrial". 

De ahi, que industrialmente hablando, tan "con-
temporanea" como un sputnik, es una serie de ca
sas, logradas en las lineas de produccion de una 
planta, aunque dichas casas sean "Cape Cod", vis
tas desde el angulo del arquitecto (es decir "ana-
cronicas"). 

En otras palabras, la contemporaneidad se mira 
justamente al reves en la industria. Una serie de 
construcciones de concreto, es por hoy inconcebible 
para su montaje en grandes escalas en lineas de 
produccion. La tecnica del concreto, es para la in
dustria especializada "anacronica", aunque sea en 
funcion del futuro. 



La f o r z a d a adaptacion del 
muy antiguo metodo (desde 
Babilonia) de "tabique-tras-
tabique", a metodos de cons
truccion como el acero, se 
elimina por completo en la 
planeacion de albergues in-
dustrialmente l o g r a d o s . No 
resta solidez ni e s t e t i c a el 
cambio. 

A cambios radicales en fun
cion de tecnicas distintas de 
f a b r i c a c i o n , corresponden 
proyectos que dan lugar a 
nuevas t e c n i c a s . Maquinas 
para fabricar y ensamblar 
"emparedados" para muros, 
pisos, techos. V a r i a solo el 
material, de acuerdo con la 
i n t e n c i o n . Una de tantas 
miles de posibilidades indus-
triales. 

El m e t o d o clasico de viga-
poste soldados o apernados 
( i n d u s t r i a de la construc
cion), se sustituye en bien 
de la rapidez y precision, por 
elementos t i p o "Meccano", 
en las industrias. Otras de 
las m i l e s de posibilidades, 
para los que gusten de otro 
metodo. 

A la fabricacion de elemen
tos "primos", se s u c e d e el 
montaje de elementos antes 
disasociados. Aiin las estruc-
turas, se logran premonta-
das, segun el tipo de diseno. 
60 

Transporte: factor vital en el 
diseno. Industrialmente, no 
importa el estilo, tanto co
mo la posibilidad de ejecu-
cion en la fabrica, de la ma
yor parte de elementos pre-
fabricados, y de ser posible, 
premontados y transporta-
bles. 

La ereccion en el lu°;ar de la 
obra, ha s i d o preplaneada 
con sumo cuidado. Parte del 
diseno, consiste precisamen-
te en "disehar" la metodolo-
gia para las grandes series. 
Parte solamente del diseno, 
es el correcto abasto en tiem-
pos p r e c i s o s (intendencia), 
para montajes asimismo pre
cisos. La ligereza de los ele
mentos es vital. 

A metodos totalmente distin-
tos de fabricacion industrial, 
corresponden herramientas, 
tecnicas, metodos adecuados. 
P a r t e de la prefabricacion 
exitosa de albergues, consis
te en la standarizacion y, por 
supuesto, el diseno tambien 
ha de tomar en cuenta las 
herramientas y tecnicas en 
la obra. Hay casos en que el 
disehador industrial, recurre 
aun a disehar nuevas herra
mientas. Recuerdese que el 
termino "disenador", lo usa-
mos genericamente. Es en 
realidad un vasto equipo de 
disefiadores especializados, el 
que entra en cualquier pro-

yecto industrial. (Una "for
mula", en c i e r t a manera, 
tambien ha de "diseharse"). 

Distintos modelos de grandes 
series, puestos en exhibicion. 
Pese a lo "tradicional", no 
resulta sicologicamente des-
agradable, poder adquirir ca
sa facilmente. La industria 
cumple en gran escala, en es-
tos casos particulares. 

Los interiores no son nada 
despreciables. Tienen la ven-
taja de fabricarse en grandes 
series, del primero al ultimo 
detalle. 

Parte tambien del diseno es 
tomar en cuenta la prepara-
cion adecuada del publico. 
La publicidad es atractiva, 
pero fiel en cuanto que se 
ajusta a la realidad de cos-
tos, poder adquisitivo del pu
blico, y lo que en verdad ofre-
ce la industria. (Tornado del 
estandard norteamericano). 

La p u b l i c i d a d ha surtido 
efecto. El diseno asimismo. 
El financiamiento t a m b i e n 
ha sido disehado funcional-
mente. Primera base: con-
fianza, puesto que sin ella, 
no hay comprador. LAS FOR-
MAS SON ELASTIC AS, en 
c u a n t o a los creditos. Se 
adaptan al comprador (de 
muy pobre sin garantia, has-
ta rico, con garantia sobra-
da ) . 



El patio es tradicion en nues-
tro medio y esta casa nace 
alrededor del suyo: un espa-
cio lleno de sol y luz tamiza-
da por una pergola de acero, 
limitado por paredes de vi-
drio. El individuo siente fas-
cinante conquista del espa-
cio; no hay diferencia basica 
entre espacio cerrado y espa-
cio abierto. La horizontalidad 
de la sombra proyectada por 
la pergola sobre el pavimento 
y el estanque con el agua 
borbotante a traves de una 
pieza de ceramica, provocan 
una tranquilidad que invita 
a permanecer ahi. Los muros 
de vidrio, con su transparen-
cia y reflejos que doblan al 
ambito, dan vida al espacio. 

Realizada con una libertad 
de composicion donde preva-
lece la articulacion de los 
volumenes, es una casa he-
cha para vivir el espacio: hay 
que girar en torno de ella, 
moverse, deambular, p a r a 
sentir esos volumenes. Sus 
superficies han sido tratadas 
en forma congruente con el 
espacio interno donde domi-
na la transparencia, rota por 
pocas f r a n j a s de llenos; 
transparencia razonada, que 
ha sido adoptada en coordi-
nacion con las exigencias in-
ternas, logrando un ambito 
geometrico que se une al te-
rreno con confianza. 
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P R O B L E M A S DE L A H A B I T A C I O N P O P U L A R EN M E X I C O 

En los dos numeros anteriores se han senalado las barre-
ras econ6micas, sociales y de enfoque global, a las que se en-
frenta la acci6n encaminada a resolver el problema de la Ha-
bitaci6n Popular en Mexico. En el presente articulo se glosan 
las obras institucionales desde el punto de vista de su utilidad 
como antecedentes del gran esfuerzo que nuestro pais inicia 
en este campo, asi como el papel que los profesionistas han 
desempefiado en esta labor. 

P R O B L E M A S DE L A H A B I T A C I O N P O P U L A R EN M E X I C O 

( I I I ) 

Por el Arq. Alberto Gonzalez Pozo 

Resulta indudable que si los esfuerzos gubernamentales 
no siempre han atacado el problema de habitaci6n correcta-
mente, de acuerdo con nuestros ejemplos anteriores, son por 
otra parte los unicos pasos que se han dado en un largo camino 
a recorrer, y van formando entre los especialistas encargados 
de resolverlos una conciencia de la vastedad del problema, asi 
como un cumulo de experiencias que mal que bien forman un 
acervo de indudable valor para las subsecuentes soluciones. 
Puede decirse que no hay organismo oficial o semioficial que 
no haya intentado, de 1925 a la fecha, "su" soluci6n al proble
ma, con todas las limitaciones y errores expuestos anterior-
mente aqui. Aiin empresas y personas particulares han contri-
buido alguna vez a engrosar el numero de unidades edificadas 
o simplemente proyectadas para beneficio de las clases popula-
res, de tal manera que a tres dScadas de esfuerzos puede pen-
sarse en la existencia de organismos que incluyan entre sus 
cuadros t^cnicos a verdaderos expertos en el tema que venimos 
tratando. A la timida labor del Gobierno del Distrito Federal 
en los primeros anos han venido a sumarse poco a poco los 
esfuerzos de la Direcci6n de Pensiones ya desaparecida, del Ban
co Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, del Seguro 
Social, del Instituto Nacional de la Vivienda, y del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores al Servi-
cio del Estado, a todos los cuales podemos senalar como prin-
cipales especialistas en la materia. En un piano mucho mas 
restringido y con aportaciones esporadicas que con todo tienden 
a incrementarse al correr de los anos operan algunas Secreta
ries de Estado como Salubridad, Educacion y Recursos Hi-
draulicos, asi como Petr61eos Mexicanos y otros organismos 
descentralizados. En ultimo termino quedaria la labor de orga
nismos Estatales y Municipales lo que no deja de ser un reflejo 
de nuestra condicion de centralismo econ6mico y fiscal, misma 
que repercute en los cuadros de organizaci6n y en la localiza-
ci6n de los grandes conjuntos urbanos. 

Un vistazo a la labor que han realizado los principales or
ganismos arriba citados, aparte de mostrar una repetici6n y 
superposici6n de funciones, muestra sin embargo la suficiente 
variedad de enfoques e intereses como para permitirnos senalar 
sus diferencias "basicas y, de acuerdo con un excelente resumen 
publicado por nuestro colega "Arquitectura-Mexico", su apor-

taci6n en numero de unidades edificadas y capital invertido. He 
aqui la sintesis del esfuerzo gubernamental: 

A la labor desempenada por el Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Publicas correspondent una buena parte 
del acervo de datos disponibles para situar los problemas de 
habitaci6n, y desde luego los que se refieren a la gravedad que 
ese problema reviste para la ciudad de Mexico. Aparte de los 
simples datos estadfsticos, es alii donde se han sistematizado 
la investigation a base de muestreos, recuentos de zonas insu-
ficientes dotadas de habitaciones decorosas, programaci6n 



urbanistica, etc.; habi6ndose experimentado tambien en proble-
mas tScnicos, ya de proyectos urbano o arquitect6nico, ya de 
solution constructiva, ya de formas de inversion, rendimiento, 
tenencia, reglamentaciOn, administration y conservaci6n. Sus 
experiencias han abarcado papeles tan diversos como la del 
investigador, la del promotor, la del proyectista, la del finan-
ciero y la del regulador de todas estas tareas. Por no mencionar 
mas que a sus tgcnicos mas importantes citariamos aqui la 
labor del arquitecto F61ix Sanchez en una primera 6poca y mas 
recientemente la del arquitecto Jesus Aguirre. Entre los profe-
sionistas encargados por el banco de proyectar soluciones para 
problemas especificos destacan el arquitecto Mario Pani quien 
ha contado para el efecto con la colaboraciOn de diversos equi-
pos de arquitectos y urbanistas. La inversion realizada por el 
banco hasta 1962 alcanzaria la cifra de trescientos millones de 
pesos en cerca de 13,000 viviendas, a la que habria que agregar 
una buena parte de los mil doscientos millones de pesos que 
vienen a costar las otras 13,000 viviendas de Nonoalco. Entre 
sus realizaciones mas importantes se contarian la Unidad Mo-
delo, los fraccionamientos Jardin-Balbuena y Nueva Santa Maria, 
y desde luego, el Conjunto Nonoalco-Tlaltelolco en conjunciOn 
de esfuerzo con el ISSSTE. 

En la antigua Direction de Pensiones Civiles, tranformada 
recientemente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para Trabajadores al Servicio del Estado, tuvo desde sus inicios 
un enfoque mucho mas limitativo en sus funciones. Proporcionar 
habitaciones a los "burOcratas" ha sido un compromiso que el 
Estado dificilmente podia eludir en su doble calidad de salva-
guarda de los postulados revolucionarios, y patrOn de cientos 
de miles de trabajadores y empleados. El resultado de este doble 
papel ha sido la canalization del mayor numero de recursos 
oficiales para solucionar problemas de habitation a trav6s de 
esta dependencia. Por el monto de las inversiones puestas en 
juego a lo largo de buen numero de anos, (alrededor de 
$1,100 millones de pesos) pudiera pensarse los beneficiarios 
constituyen una mayoria entre los derecho-habientes y que por 
lo tanto el esfuerzo oficial en este sentido ha sido determinante 
para resolver problemas de habitaciOn popular (o, por lo menos 
y para inventar un nombre, "semipopular"). La realidad num£-
rica muestra un panorama distinto puesto que unas cinco 
sextas partes de los recursos han sido empleados en la cons
truction de habitaciones monofamiliares principalmente como 
financiamiento a bajo interns, habiendo correspondido solamen-
te un 18% de los recursos empleados a la construction de vi
viendas econOmicas bajo el control y la promotion directa de 
ambos organismos el ISSSTE y la DPC. Que la gran mayoria 
de casas solas financiadas cuentan a pesar de todo para los 
efectos de una posible soluciOn de problemas de Vivienda Po
pular se demuestra con el hecho de que el promedio de las 
30,500 unidades construidas por este medio arroja un costo de 
$27,500.00, mientras que las 6,000 viviendas planeadas especial-
mente para empleados de bajo nivel de ingresos suponen un 
costo promedio de $46,000.00. El promedio global de las 36,500 
unidades viene a dar asi un respetable monto de $35,000.00 por 
cada una, con lo cual vendria a resumirse el esfuerzo del Esta
do encaminado a resolver los problemas de sus empleados con 
un promedio ideal de ingresos de aproximadamente $2,000.00 
mensuaies. Con todo, las experiencias obtenidas en el campo de 



los proyectos para grandes conjuntos multifamiliares son im-
portantisimas, no s61o en sus funciones inmediatas como espa-
cios de habitaci6n popular, sino en sus repercuciones urbanisti-
cas como elementos de regeneration en las zonas urbanas mal 
empleadas. Los conjuntos multifamiliares Presidente Aleman 
y Presidente Juarez vendrian a sefialarse como los principales 
logros de la extinta Direction de Pensiones, mientras que la 
participation del ISSSTE en el Conjunto Nonoalco-Tlaltelolco 
vendria a senalar un paso adelante en la misma direction. En 
estos tres ejemplos puede seguirse claramente la labor del ta
ller de profesionistas encabezados por el arquitecto Mario Pani 
en su busqueda de soluciones cada vez mas econOmicas, mas 
acordes con los patrones culturales del burOcrata mexicano y 
mas rigurosas en la utilization de superficies en funciOn de 
costos de construccion y conservaciOn. 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social, por otra parte, 
correspondent la utilization de una parte relativamente pe-
quena de sus crecientes recursos en Unidades de Habitation 
que responden a planteamientos de indole mas emparentada con 
nuestro tema. La protection que el instituto ofrece sobre todo 
a obreros calificados y sindicalizados se complementaria no sOIo 
por los servicios medicos y bienestar social sino fundamental-
mente por la habitaciOn adecuada proporcionada en renta y 
barata. Los primeros intentos racionales en este sentido fueron 
encomendados al mismo arquitecto Pani ya mencionado, en 
las unidades de Lomas de Becerra y Tlalnepantla. Al integrarse 
dentro del propio instituto un departamento t6cnico especiali-
zado en tareas de proyecto y construction, pudieron realizarse 
otros conjuntos como la Unidad Independencia o la Unidad en 
Mazatlan todos bajo la direcciOn del arquitecto Alejandro Prie-
to. Con todo, la politica seguida por el instituto no parece 
favorecer tanto la solution de problemas de vivienda como la 
dotation de servicios asistenciales a la mayor cantidad de de-
recho habientes posible, quienes a su vez representan aun la 
minoria de las clases trabajadoras de nuestro pais. El balance 
de las inversiones realizadas por el Seguro en materia de habi
taciOn vendria a ser el siguiente: para un total de 8,600 viviendas 
se habrian invertido 330 millones de pesos lo que daria un costo 
promedio de $40,000.00 en el cual estarian prorrateados, como 
en los ejemplos anteriores los costos de terreno y urbanizaciOn. 
Tambien en este caso estarian trabajandose para ingresos fami-
liares promedio de $2,000.00 a $3,000.00 pesos al mes. 

Hemos dejado al ultimo la description de las tareas que 
ha desempenado el Instituto Nacional de la Vivienda no tanto 
porque sus funciones no cubran el campo de Vivienda Popular 
que venimos estudiando sino porque los medios puestos a su 
disposition han sido sobremanera restringidos al grado de no 
estar situados al nivel de inversiones realizadas por los demas 
organismos enumerados, creandose de esta manera la paradoja 
que viene a resumir la action oficial en materia de vivienda: 
si bien el problema se agiganta precisamente entre los sectores 
populares de mas bajos ingresos y menor protection sindical 
o estatal, no cesan de fluir la gran mayoria de los recursos 
estatales hacia sectores mas protegidos, con un nivel relativa
mente mayor de ingresos y situados preferentemente en el 
limite de lo que puede ya comenzar a denominarse como clase 
media, no queriendo ello decir que no se necesiten tambien 



este tipo de habitaciones ni que su solution no sea acertada en 
buena parte de los casos. Es evidente que el Instituto Nacional 
de la Vivienda fue creado precisamente para equilibrar este 
estado de cosas: la racionalizaci6n de datos y experiencias exis-
tentes puestas al servicio de grandes programas de construc
tion de viviendas realmente econOmicas fue y sigue siendo su 
principal objetivo, al que se agregaban otros concomitantes como 
por ejemplo de principal coordinador de esfuerzos en materia 
de habitation. Sin embargo no pueden abonarse en su favor 
mas que una cincuentena de pequenas unidades de casas eco-
n6micas cuyo valor fluctiia entre los cinco y los veinte mil 
pesos por cada una, asi como una respetable organizaci6n de 
expertos que sigue recabando datos, elaborando planes, y 
experimentando en la localization de unidades dentro de muy 
diversos ambientes en nuestra Republica. ^Pueden significar 
6,600 habitaciones en una inversion de alrededor de noventa 
millones de pesos algo mas que una aspirina para curar el 
cancer que entrafia el problema? No, evidentemente. Sin em
bargo, tampoco es de soslayarse la importancia que habra de 
cobrar este organismo a medida que se vayan haciendo efec-
tivos los progresos econOmicos y sociales que todos nos pro-
metemos. Hasta entonces la labor de los arquitectos dentro de 
esa institucidn apenas rebasara el campo experimental, cuando 
no el de las soluciones de emergencia. La presencia del arqui
tecto Felix Sanchez entre los principales tecnicos encargados 
del problema implica la seguridad de que sus conocimientos al 
respecto, decantados desde sus labores en el Banco Hipotecario 
Urbano y de Obras Publicas, contribuiran en mucho a no perder 
de vista la meta fundamental. 

Un resumen como el que hemos hecho no constituye ni 
mucho menos una respuesta definitiva a los interrogantes que 
podemos hacer respecto a la Vivienda en Mexico; seria sim-
plemente una glosa de los mejores esfuerzos y aiin asi quedaria 
mucho por decirse. Faltaria senalar la labor de los precursores, 
O'gorman y Legorreta, asi como la influencia, todavia sin pon-
derar de los programas y estudios realizados por Hannes Meyer, 
aquel director de Bauhaus a quien la marea del nazismo arras-
trO hasta Mexico . Tampoco pueden ignorarse algunos exitos 
parciales de los departamentos tecnicos correspondientes de 
algunas Secretarias de Estado, aunque casi siempre se trata de 
experimentos en pequena escala. Estan por ultimo los logros 
de la Aula-Casa-Rural que han venido a desembocar, ya en el 
terreno de la empresa privada, en el interesante experimento 
de la "Casa que Crece", con todas las implicaciones de progreso 
tecnolOgico que ello presupone. Tambien lindando con el campo 
de acciOn de la iniciativa privada esta aquel experimento de 
64 casas con un costo total de $7,000.00 por cada una que Mario 
Moreno patrocinO en la Magdalena Mixhuca con miras a con-
vertirse en un esfuerzo realista y en gran escala para solu-
cionar el problema de habitaciOn. 

Habriamos terminado de ver con esta enumeraciOn el pa
norama de la HabitaciOn en Mexico desde el punto de vista de 
los esfuerzos gubernamentales, y aun asi no habriamos termi
nado de aquilatar los esfuerzos de nuestros profesionistas. 
Compararlos entre si y con otros ejemplos internacionales y 
concluir con los puntos principales enclarecidos a lo largo de 
nuestro ensayo, constituira la meta de nuestro proximo y ultimo 
articulo. 
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E n l a z o n a m a s t r a n s p a r e n t e d e l a c i u d a d 

J ± } ^ - • » _ _ V — W Seccion Fuentes y Seccion Bosques 

h a y u n a r e s i d e n c i a a s u g u s t o p a r a p a g a r c o m o r e n t a e n 10 6 15 a n o s 

A d q u i e r a U N A R E S I D E N C I A P R O -
P I A , construida a su gusto, o' estrenela 
hoy mismo y pague la como renta en 10 d 15 
anos de plazo y un corto enganche, d u n magni-
fico terreno, pagandolo en 5 anos. 

Vlslte las residenclas de L o m a s de Tecama-
chalco, y escoja la suya mlentras sus hijos se 
dlvlerten en el sensacional H I P O D R O M I T O 
I N F A N T I L con caballitos enanos. 

De Ud. a sus hijos la felicidad de vivir en la zona 
residencial m a s bella de la cludad... lasLomas, 
cuya atm6sf era l impia y transparente es la m a s 
saludable. 

L o m a s de Tecamachalco le ofrece todas las 
comodldades de su m o r d e r n a y lujosa u r b a n l -
zac!6n; Avenldas de concreto, A l u m b r a d o fluo-
rescente, abundanc ia de a g u a y telefonos. N u -
merosos Centros Comerciales, Escuelas, Iglesia 
y Clubs, a u n paso de su casa. 

I N M O B I L I A R I A T E C A M A C H A L C O 
F U E N T B D E L O S A N G E L E S N o . 2 5 T E L S . 2 0 - 8 0 - 7 5 , 2 0 - 8 1 2 2 y 2 0 - 8 7 - 9 7 



a lgo s o b r e 
M o w i l i t h 

Mowi l i th es una emulsion acuosa de acetato de pol iv ini lo que fue 
inventada hace mas de 30 anos por la Farbwerke Hoechst A . G., vormals 
Meister Lucius & Briining, Alemania . En los pr imeros anos solamente 
fue considerado como sustituto para sustancias tales como aceite de 
linaza, nitrocelulosa, etc., como ligante en la fabricacion de pinturas. 
El acetato de pol iv in i lo hoy es un producto que se utiliza en casi todas 
las industrias y que se usa bajo innumerables formas en los hogares. 
Por sus caracteristicas superiores a los producto? anteriormente usados 
y por la gran amplitud en el campo de sus aplicaciones, el consumo en 
todo el mundo crecio en una forma increible. Aetualmente existen mas 
de 40 tipos distintos del Mowi l i t h , que se emplean en mas de 70 paises 
del mundo, lo que constituye una prueba de su alta calidad. 

Debido a la gran demanda de este producto, fue necesario llevar 
a cabo la construccion de un gran numero de plantas productoras de 
esta sustancia en todo el mundo. En especial en M e x i c o , la Quimica 
Hoechst de M e x i c o , S. A . , ha puesto a la disposit ion de la industria el 
acetato de pol iv in i lo Mowi l i th que se fabrica en su planta, en Santa 
Clara. 

M O W I L I T H EN LA FABRICACION DE PINTURAS 

El Mowi l i t h se usa principalmente como ligante en la fabricacion 
de pinturas y presenta las siguientes ventajas principales: 

El iminat ion de solventes. 
Cor to t iempo de secado. 
Gran resistencia al frotamiento y al lavado. 
Gran resistencia al envejecimiento y al amaril lamiento. 
Respirat ion a traves de la pelicula de la pintura. 

Apar te de la fabricacion de pinturas sencillas para interiores y ex-
teriores con superficies mates, semimates o brillantes, se pueden ela-
borar pinturas especiales con efectos decorativos, c o m o por e jemplo . 
masillas plastieas, pinturas en dos o mas colores, pinturas inifugas, es-
tas ultimas especialmente para construcciones en madera, pinturas 
amartilladas, etc. 

H o y en dia el t ipo de pintura que mas se usa para interiores como 
exteriores, es la pintura hecha a base del acetato de pol iv in i lo , cono-
cida bajo la denominat ion general "Pintura Vin i l i ca" . 



M O W I L I T H E N O T R O S C A M P O S D E A P L I C A C I O N 

P I S O S C O N T I N U O S 

A partir de unos tipos especiales del Mowi l i th y determinadas 
cargas, se fabrica una masilla plastica la cual puede ser aplicada con 
espatula directamente sobre el concreto en forma de capas. Ta l piso 
puede ser pigmentado corao cualquier pintura vinilica y mediante dise-
fios o dibujos especiales, es posible obtener pisos adecuados a cualquier 
gusto arquitectonico. Estos pisos no tienen juntas, son muy economi-
cos, facilmente lavables, por lo que es muy comodo mantenerlos lim-
pios. Debido a estas cualidades, su aplicacion mas importante es en 
hospitales, escuelas, laboratories, oficinas y fabricas. 

P A N E L E S P A R A C A S A S P R E F A B R I C A D A S 

H o y en dia existe la tendencia de construir gran numero de casas 
prefabricadas como una solucion al problema de escasez de viviendas. 
En este tipo de construccion se ha visto la gran utilidad de usar paneles 
prefabricados, por e jemplo, a base de asbestocemento y espuma de plas-
tico, los cuales se unen entre si mediante un pegamento a base de M o 
wilith. 

P E G A M E N T O S E N L A C O N S T R U C C I O N 

Unos tipos especiales del Mowi l i th se han distinguido por su exce-
lente poder adhesivo, ayudando en esta forma a la industria en general, 
a la resolucion de multiples problemas de pegamento y encolado. Ge-
neralmente todas aquellas materias que tienen superficies porosas y 
que pueden absorber la emulsion o el pegamento, no representan difi-
cultad alguna para su union con otras o las mismas sustancias. Entre 
otras muchas aplicaciones se pueden destacar las siguientes, que tienen 
gran importancia para la construccion,. 

Mediante un pegamento hecho a base de Mowi l i th y cemento, se 
puede pegar en una manera muy rapida y facil toda clase de azulejos 
sobre casi todo tipo de muro, aun sobre los de madera, con la gran 
ventaja de que debido al gran poder de adhesion, se logra que los azu
lejos, una vez colocados, no corran el pel igro de desprenderse. 

En la construccion, la reparacion de partes hechas de concreto, 
presenta un gran problema, debido a que el concreto no tiene buena 
adherencia sobre el mismo material. Con un pegamento a base de con
creto y Mowi l i th se pueden arreglar estos dafios de una manera muy 
sencilla y eficaz. 

M O W I L I T H C O M O I N G R E D I E N T E E N L A C O N S T R U C C I O N 
M O W I L I T H C O M O I N G R E D I E N T E 
E N L A C O N S T R U C C I O N 

P o r el gran poder aglutinante del Mowi l i th se pueden mejorar con-
siderablemente las cuales de los aglutinantes hidraulicos como, por 
ejemplo, con respecto a su resistencia a la traccion y a la flexion y al 
mismo t iempo se mejora la solidez al desgaste de los productos prepa-
rados con el Mowi l i th . Deb ido a estos hechos es posible lograr econo-
mias apreciables mediante el ahorro de concreto y, ademas, lograr cons-
trucciones mas ligeras. 

Tambien con yeso y mortero se obtienen mejores resistencias de 
los productos terminados por adicion de Mowi l i t h en cantidades ade-
cuadas. 

Las aplicaciones de los distintos tipos del Mowi l i t h , antes citadas, 
solamente constituyen una pequena parte de los muchos usos posibles 
de este producto. El Mowi l i th tambien se utiliza, por e jemplo, en la 
industria textil, la industria de papel, como ligante para materias f ibro-
sas, etc. El acetato de pol iv in i lo , aun cuando es un producto de reciente 
desarrollo, tiene ya un mercado tremendo en todo el mundo y las in-
vestigaciones en nuestros laboratories estan encontrando continuamente 
nuevas aplicaciones y mercados para el Mowi l i t h , la materia prima de 
las mil posibilidades. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



c e r n a 
L A C U C H I L L E R I A C O N T E M P O R A N E A D E 
M A Y O R V E N T A Y P R E S T I G I O I N T E R N A C I O N A L 

I !U0PCR CNft 

TODO LO NECESARIO PARA 

EL ARQUITECTO 

• LI B R O S T E C N I C O S 

• C D P I A B H E L I O G R A F I C A S 

I I II 
• CD PI A S FDTD STATI CAS 

• CDPIAS D IRECTAS A L M I N U T D 

AV. F. I. MADERO A O 
MEXICO l, D.F. 

TELS.: 21-95-32 21-95-33 



industria del hierro, s . a . d e c . v. 

p r o d u c e todo tipo de fachas integrales , 
cance ler ia y ven taner ia , con l icencia 

y as istencia tecnica de A U T O L O K W I N D O W C O . 
T o d o s y c a d a uno de los perf i les 

h a n sido espec ia lmente d i s e n a d o s p a r a 
d a r enfas is a las l ineas de las f a c h a d a s 

integrales; los perfi les A U T O L O K son capaces de 
e x t e n d e r s e has ta 10.37 mts., con el propos i to 

de l o g r a r la m a y o r cont inuidad posible , asi 
como p a r a i n t e g r a r conjuntos 

arquitectonicos de a r m o n i o s a s l ineas. 
P o r el s is tema se l lado de las un iones 
entre los perfi les , se ev i tan todo tipo 

de f i l traciones q u e p u e d a n ocurr ir 
en el interior de los mismos, asi como 

se p r e v i e n e cua lqu ier e s fuerzo accidental 
y a q u e se h a n d e j a d o to leranc ias 

suficientes p a r a el m o v i m i e n t o re la t ivo 
de todos los e lementos q u e c o m p o n e n 

el sistema. 
L a s superf ic ies ex ter iores de los perfi les 
vert ica les se encuentran sin reventones , 

juntas o uniones con el objeto de 
r e a l z a r la b e l l e z a de estos. 

T o d a s las caracterist icas anter iores 
han sido l o g r a d a s p o r los perf i les de 

A U T O L O K , los cuales estan 
patentados . 

S I E M P R E H A Y 
UN P R O D U C T O 

A L A V A N G U A R D I A E N L A I N D U S S T R I A D E L A C O N S T R U C C I O N 

Construya usted, construya usted bien. Recurra a arquitec
tos, ingenieros y contratistas de reconocida competencia. 
Faciliteles emplear los mas eficientes sistemas y materiales 
de construccion, cuesten lo que cuesten. 

Construya usted con concreto. EI concreto proporciona a 
las obras la solidez, la resistencia y la duration deseadas. 
El concreto es resistente al agua, al fuego, al temblor y al 
paso del tiempo. EL CONCRETO ES PARA SIEMPRE y 
no requiere practicamente ningun gasto de mantenimiento. 

Confeccione el concreto con 
materiales de primera calidad, 
aquellos que, por su historial 
y bien ganado renombre, son 
los merecedores de su entera 
confianza. 

CEMENTO 
TOLTECA 
EL CEMENTO DE CALIDAD DE MEXICO 
DESDE HACE CINCUENTA Y CUATRO ANOS 

MIEMBRO DEL INSTITUTE) MEXICANO DEL CEMENTO 1 DEE C 0 N C R E I (I 



e s p e c i f i c a c i o n e s 

d e a c e r o s i n c o s t u r a 

q u e fabr ica es ta E m p r e s a e n 
los d i a m e t r o s de uso p r inc ipa l 
pa ra la industr ia p e t r o l e r a , 
y e n e s p e c i f i c a c i o n e s A S T M 
y o t ras i n t e r n a c i o n a l e s , p a r a 
la industr ia en g e n e r a l y pe-
t roqu imica . 

t u b o s d e 

pan's 15 mexico 4, d. f 

m e x i c o , s . a . 

cable: TAMSA mexicocity 

L A P L U M A F U E N T E D E T I N T A C H I N A 

para el dibujo tecnico y para la escritura 
La tinta fluye uniformemente y sin interrupcio-
nes de todas y cada una de las 60 plumillas 
intercambiables de la Pelikan -Graphos, sa-
liendo unos trazos perfectamente cubiertos y 
de recortado perfil. En la Pel ikan-Graphos 
tiene el dibujante tecnico un utensilio 
universal dotado de un deposito 

Adecuados accesorios Pelikan 
— tubo-cargador y frasco llenador— 

permiten una cargo limpia y rapida, do-
sificada exactamente, de la Pelikan-Graphos. 

GUNTHER WAGNER Sklikan - WERKE 
HANNOVER 

DE VENTA EN LAS 
BUENAS CASAS DEL RAMO 

Distribuidor Exclusivo 
J U A N K L I N G B E I L , S. A . 

A p a r t a d o 1063 - Mexico, D. F. 



A t e n c i o n senores 

ARQUITECTOS, 
CONSTRUCTORES, 

CONTRATISTAS, 
Sears le brinda la mas 

completa linea de 

M U E B L E S P A R A B A f l O , 

C A L E N T A D O R E S D E 

G A S , A C C E S O R I O S . 

SIN 
ENGANCHE 

HASTA 
2 4 MESES 

PARA 
PAGAR! 

SU COMPLETA SATISFACTION, 0 
LA DEVOLUCION DE SU DINERO EN SEARS 

haga 

presentaciones 

como esta en 

' ~® 
segundos 

INSURGENTES y San Luis 2 5 - 9 U - 8 0 
EJERCITO A». E . Nal. 2 0 - 3 4 - 4 0 
V E N E Z U E L A y R. Puebla 2 2 - 1 6 - 4 0 
VILLA Guadalupe 747 1 7 - 7 1 - 2 0 

PORTALES (Zacahuitzco) 3 9 - 6 7 - 2 5 
GANTE y 16 Sepliembre 1 2 - 5 8 - 5 3 
TACUBAYA ((rente Bush) 1 5 - 6 5 - 9 8 
TACUBA CaUada Meiico-Tacuba 6 6 2 

SOLICITE UNA DEMOSTRACION 
SIN COMPROMISO A: 

ENERAL DlNDING (oRPORATION 
A L V A R O O B R E G O N N o . 213 ler. P I S O M E X I C O 7, D . F. 

TELS.: 25-57-48 11-01-85 

coMBoiBH a mm 
COMBO encuaderna en su negocio, pro-fe-sio-nal y 
lujosamente con anillos de plastico sus: proyectos y 
presupuestos • catalogos de ventas • lista de precios 
• copias de facturas, estados financieros y balances 
• pianos e instructivos, etc. COMBO hace para sus 
clientes, presentaciones: inmediatas • elegantes • 
practicas • y economicas, y TODO en menos tiempo, 
del que usted ha empleado en leer, este anuncio. 

COMBO ORGANIZA Y ECONOMIZA 



V I D R I O S 

LARESGOITI S.A. 

A V . C U A U H T E M O C N o . 1 S 6 T E L . 2 1 - S 2 -

aucL 
L 

9 <£c?£ 

m a q u m a n a y e q u i p o para p i s o s 
representantes exclusivos de 

"the a m e r i c a n f l o o r s u r f a c i n g . 
M a c h . Co." 

servicio a sus pisos 
av. oaxaca 33 tels. 11-88-86 11-89-29 

I 8 

a r q u i t e c t o s 
m 6 

pone en conocimiento de sus iectores las tarifas de 
subscription por 4 ejemplares: 

republica mexicana $ 80 .00 
ee. uu. y paises de america dlls. 8 .00 
resto del mundo . . . . dlls. 10.00 

precio del ejemplar suelto . 
precio por numeros atrasados 

$ 25 .00 
$ 35 .00 

suplicamos atentamente nos comuniquen con oportunidad 
el cambio de domicilio, asi como si algun numero de esta 
revista no lo ha recibido, para hacerle el envio de inmediato. 

i n s u r g e n t e s s u r 1 5 1 0 - 2 0 3 
t e l e f o n o 2 4 - 1 3 - 4 2 
m e x i c o 1 9 , d . f . 



COCINAS MALDONADO, S. A. 
BAJA C A L I F O R N I A No. 284 T E L . 11-88-75 

(ESQ. NUEVO L E O N ) M E X I C O 11 D. F 



p I d s t i c o 
re f o r z a d o 
c o n l i b r a 
d e v id r i o 

d o n i z e f f i 2 0 4 
c o l . v a l i e j o 
z o n a p o s t a l 1 4 
• e l . 1 7 - 0 3 - 8 7 



s o l o 

Permite al hombre de e m p r e -

sa proyectar su oficina de 

acuerdo con su personalidad. 

Nuestro grupo de Tecnicos Especialistas 

esta a sus ordenes para atenderlo en 

todos sus deseos. Consultelos. 

DIV. EQUIPOS DE O F I C I N A 

Los Muebles de Acero Steele "4000" 
son los unicos verdaderamente Seccio-
nales e Intercambiables. Con ellos se 
pueden hacer innumerables combina-
ciones funcionales y practicas. 

P'idanos informes sobre la moderna 

y suntuosa Canceler'ia de madera 

Steele, ilustrada arriba. 

O F I C I N A S GENERAI.ES 
MARIANO ESCOBEDO Y LAGO ALBERTO 
TEL. 45-64-00 MEXICO 17, D. F. 

SALA DE E X H I B I C I O N 
ESQ. JUAREZ Y BALDERAS 

TEL: 18-04-40 MEXICO 1, D. F. 



SERVICIO 

PERFECTO 
TEL. 15-86-50 
CON SES LINEAS DIRECTAS 

S I E M P R E * 
Pi-fa* w 

CONCRETOS ALTA RESISTENCIA, S. A. de C. V. 
AV NICANOR ARBIDE No 143 SAN PEDRO DE LOS PINOS 
APARTADO POSTAL 30466 ADMON 60 MEXICO, D E 

CEMENTO APASCO 
Obtenga mayor seguridad 
y economia en sus obras 
usando nuestros cementos 

de gran resistencia 

NORMAL 

TIPO U-MODIFICADO 

RAPIDA RESISTENCIA 
ALTA 

BUENAVISTA No. 3 Desp. 506 MEXICO, 3, D. F. 

Tels.: • 46-34-14 46-63-05 46-34-27 46-87-46 



. . . cualidades que usted debe exigir para su oficina y que solo pue
de encontrar en D. M. Nacional. Por eso los muebles D. M. Nacional, 
producto de 32 anos de experiencia industrial, son los preferidos de 
las grandes empresas mexicanas. 

D. M. Nacional cuenta con un departamento de tecnicos que estu-
diara y le sugerira la mejor forma de instalar en su oficina calidad con 
buen gusto a un precio justo. 

TODO PARA SU OFICINA 

REFORM A 90 MEXICO 

TEL. 46-27-20 Y 46-89-38 
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OBRA 
NUM. 538 

APULCO-ICA 
fr PRESADELA 

' • - : 0 * y SO LED AD 

SI 

contabilidad, costos, 
vfcjp almacenes y nominas, han 
% podido ser eficientemente 

controlados por Ingenieros 
Civiles Asociados,5.A.deC. V., 

en la construccion de la Presa 
de la Soledad, en Atotocoyan, 

Pue., gracias a la valiosa ayuda 
proporcionada por las maquinas 

alemanas de contabilidad Kienzle, 
que han instalado directamente 

en el campamento de la obra 

n q u i n n s 

n i E m n n n s 
DE 
COnTHBILIDHD 

e q u i p o s y s i 
paseo de la reforma 234, 1o. piso, 

t e m a s c o n t a b l e s , s » a . 
mexico 6, d. f. 11 70 24, 11 69 48, 14 49 04, 14 54 03 



R E C E P C I O N - ' S E S U R O S LA C O M E R C I A L , S. A.' 

reyes y 
c a t a l a 

U N I C O S E S P E C I A L I S T A S EN MUEBLES P A R A OFICINA 

6ENOVA No. 76 
11-10-26 
11-10-59 

PALMA No. 30 
12-90-40 
13-28-43 



estructura del 

A U D I T O R I O d e l 
C E N T R O C U L T U R A L 
DEL I.P.N. EN ZACATENCO 

columnas y armadura de la graderia 

proyecto y direccion: 

Arq. REYNALDO PEREZ RAYON 

construccion y montaje: 

CONSTRUCCIONES TECNICAS 
ESTRUCTURALES, S. A. 

materiales de acero: 
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