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P R 0 P 0 S I T 0 

Al meditar en la coincidencia de 
las obras de arquitectura de mayor 
utilidad social en el periodo que va 
de 1925 a la fecha -con mayor 
enfasis desde los ai'ios '30- se com
prueba Ia importancia que las escue
las de arquitectura y sus profesio
nales egresados, en el desarrollo 
cultural y social de nuestro pais en 
Ia etapa po st-revoluc ion a ri a, que 
concretamente cumple, en su arqui
tectura, los ideales y promesas que 
dieron todos los autenticos pr6ceres 
a nuestra sociedad. 

El paralelismo entre las obras ar
quitect6nicas y la ideologia en que 
se sustentan, hacen que el desarrollo 
de nuestra sociedad sea congruente 
con sus propias capacidades econ6-



micas y espirituales, porque el enfo
que estaba pensado en m6dulos, por 
asi decir, mexicanos con su afan de 
ser de nuestro tiempo y de pertenecer 
al mismo tiempo, a nuestra tradici6n 
siempre evolutiva de los ultimos si
glos. 

De aqui que hemos querido subra
yar, con este ciclo, Ia importancia 
de Ia Escuela Superior de Ingenieria 
y Arquitectura y del Instituto Poli
!l~cnico Nacional como formadores 
de profesionales y de hombres con 
una mentalidad de nuestro tiempo, 
pero asentada en la realidad -a ve
ces engafiosa y olvidada- de nues
tro pais. Estas ideas en el campo de 
la arquitectura se transmitieron vio
lentamente a veces, como necesidad 
imperiosa de cambiar el estado de 
cosas, mejorando nuestras moradas, 
ya en hospitales, escuelas, fabricas, 
etc. Pero modificando sobre todo, el 
concepto de vida, de salud, de ense
fianza, de trabajo , que el edificio 
arquitect6nico expresa en sus volu
menes, en su planeaci6n y en su mo
dernidad. 

Podemos leer aqui Ires autorizados 
puntos de vista sobre los "25 afios 
de funcionalismo en el I. P. N.": 
Francisco Baez Rios, es maestro de 
Ia ESIA, y ha luchado por los con
ceptos arriba asentados; Juan O'Gor
man, fundador de la escuela indica 
como se presentaba el panorama ar
quitect6nico, el por que del cambio 



de formas y conceptos en esta etapa 
fundamental de nuestro hacer arqui
tect6nico; final mente, Reynaldo Pe
rez Rayon, autor de la Unidad de 
Zacatenco, nos precisa los conceptos 
que presidieron la creaci6n de la 
nueva escuela del I. P. N., que deben 
adaptarse a nuevas necesidades del 
futuro profesional mexicano. 

Esperamos que estos Cuadernos de 
Arquitectura sirvan para la historia 
de la arquitectura mexicana, aun por 
hacerse. 

RUTH RIVERA M. 



evolucion y caracter del 

INCENIERO 

ARQUITECTO 

Celebramos este aiio, el vigesimo quinto aniversario de la integraci6n 
del Instituto Politecnico Nacional y el trigesimo aniversario de la funda
ci6n de la Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura_ 

Ante la amable invitaci6n que me hicieran el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la Sociedad de Arquitectos del Instituto Politecnico Nacional 
para decir aqui estas palabras, reflexione que acaso resultaria util y opor
tuno, que aprovecharamos la ocasi6n para hacer un balance de nuestra pre
paraci6n profesional y pensaramos en que nos £alta para completarnos y 
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superarnos como gremiO consciente de su vision social que trabaja y que 
t>voluciona. 

Pero, ,;,con que equipaje, con emU preparacion debemos invadir el 
estadio arquitectonico que vivimos para no convertirnos en elemento per· 
turbador y noci vo? 

No tratare de dibujar ante ustedes, porque no hay tiempo ni compe
tencia, todo el plano de la actuacion profesional que apetecemos y ambicio
namos. Trazare simplemente un croquis en escorzo de las disciplinas a que 
considero debemos sujetarnos para que nuestra actuacion como egresados 
politecnicos resulte compatible con los postulados ultimos de la Arquitec
tura moderna en el momento actual. 

Para definir nuestras ambiciones, antes debemos ponernos de acuer
do acerca de lo que fuimos y de lo que somos. Necesitamos colocarnos en 
un plano superior a las divisiones y a los egoismos esteriles de los grupos 
apartandonos de las apetencias personales y mezquinas en que tantos cau
dales humanos se han agotado. Juntos, nuestra fuerza sera mayor y tendra 
ademas un resultado mas importante y mas respetable: el de actuar parale
lamente al espiritu de unidad que anhelamos todos los politecnicos, todos 
los mexicanos. Esto nos marca una norma estricta, la de perfeccionar nues
tra educacion sin traicionar nuestros principios pero sin promover obsta
culos insalvables a la renovacion incesante del porvenir. 

Hoy dia, asistimos a la movilizacion de conceptos que nos habiamos 
acostumbrado a juzgar como insobornables. Aspiramos a una arquitectura 
integral que considere al hombre completo y no haga de el un esquema 
chaparro, sujeto solo a reglas mecanicas y automaticas. Aspiramos a elimi
nar ese jacobinismo rampante y sangriento que en nombre de una tradicion 
que no existe, de una ideologia que debiera ya ser historia, amurallado 
dentro de sus prejuicios, niega todo derecho de expresar su verdad a los 
grupos mayoritarios, progresistas y evolutivos. 

En el afio de 1933, cuando inicie mi carrera en la Escuela Superior 
de Construccion me encontre con una institucion educativa que realizaba 
una accion ruidosa y dinamica. Tenia apenas un afio de vida pues nacio 
en el afio de 1932, junto con la Escuela Politecnica Mexicana que se formo 
estructurando en un conjunto armonico y ordenado las Escuelas tecnicas 
para varones, reorganizandolas, relacionandolas y definiendo las funcio
nes de cada una. En el plano de gravitacion de este conjunto educacional, 
posterior y gradualmente, se situaron otras escuelas de indole homogenea 
hasta llegar a constituir cinco afios despues el Instituto Politecnico Nacio
nal; y dentro de el, la Escuela Superior de lngenieria y Arquitectura. 

La Escuela Superior de Construccion, funcionaba hasta fines de 1931 
como una Escuela sub-profesional de maestros tecnicos constructores y se 
estudiaban en su seno, algunas pequefias carreras cortas: perforador de 





pozos petroliferos, capitan de mmas, galvanoplastica, pintor escenografo, 
rotulista, etc. 

Las condiciones en que funcionaba esta Escuela, asi como el plan de 
reformas que fuera necesario ejecutar se pusieron bajo el estudio de una 
comision que integraron el arquitecto Juan O'Gorman, los ingenieros Jose 
Antonio Cuevas, Jose Gomez Tagle y Carlos Vallejo Marquez y el senor 
Luis Enrique Erro, que ocupaba entonces el cargo de Jefe del Departamen
to de Ensefianza Tecnica de la Secretaria de Educacion Publica. 

Puede decirse que tres son los tipos mas importantes que han deter
minado la constitucion de las instituciones de ensefianza contemporanea: el 
antiguo ingles, el frances antiguo y el aleman moderno. El primero repre
sentado por las antiguas universidades de Oxford y Cambridge, atiende 
principalmente Ia alta educacion de los individuos en todos sus aspectos, 
descuidando la formacion cientifica del estudiante. El tipo clasico de la 
Universidad Francesa, la Sorbona, que trata de perpetuarse hoy en la Uni
versidad Nacional Autonoma yen muchas Universidades de Provincia, aun
que invade el campo de la ensefianza tecnica, su eje fundamental es el es
tudio de las humanidades y la investigacion historica. La Universidad Ale
mana es la que corresponde al tipo cientifico: se preocupa fundamental
mente de la investigacion y de la ensefianza tecnica. 

Se dice y con razon que, las universidades de Alemania, en vez de en
sefiar la ciencia hecha ensefian a hacerla. De ahi su alto fin educativo y la 
preponderancia que han tenido en los tiempos modernos no solo en el viejo 
continente, sino en lnglaterra y sobre todo en los Estados Unidos. 

l Cuales de estas influencias recibio el lnstituto Politecnico N acional 
y correspondientemente la Escuela Superior de lngenieria y Arquitectura? 
Al definirlos de una manera rotunda entre las instituciones sin pasado, de 
creacion moderna, implicitamente determinamos su caracter: nacieron por 
la necesidad urgente de organizar las multiples manifestaciones de la men
talidad nacional surgidas del movimiento politico social conocido con el 
nombre de Revolucion Mexicana. 

Para definir el ambiente politico nacional en que surgieron a la vida 
nacional el lnstituto Politecnico Nacional y la Escuela Superior de lnge
nieria y Arquitectura me permitire leer unos cuantos parrafos de Rodolfo 
Usigli que dice: 

"La verdad de Mexico -dice- es una larga obra de las mentiras 
mexicanas". La verdad se va forjando en la mentira. Las verdades mexica· 
nas son mentiras que, a fuerza de serlo cotidianamente terminan por ser 
su verdad. Por esta razon, para haccr la verdad autentica en Mexico, es pre
ciso vivir autenticamente la mentira. Actuarla, representarla con toda la 
fuerza y el animo; cuando se hay a asimilado, esta mentira sera una verdad, 
formara parte del ser del hombre de Mexico. 

Desde este punto de vista, Rodolfo Usigli considera a la Revolucion 
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Casa-habitaci6n (Arq. Carlos Tarditi). Edificio de oficinas (Arq. Juna Sordo Madaleno) . 

Mexicana, especialmente en esa etapa que se expresa en el callismo, como 
algo que tiene que ser vivido para que Mexico alcance su verdad. "De Ia Re
voluci6n podria decirse -dice Usigli- que, si no hubiera existido nunca, 
seria necesario inventarla, por su valor de triinsito. Pero en principio es lo 
mismo que toda idea politica: una aspiraci6n hacia Ia verdad. Por lo tanto, 
una mentira individual que pretende volverse colectiva para hacerse ver
dadera. Una voluntad de crear algo que no existe". La Revoluci6n quiere 
algo que no existe, algo para lo cual no estii maduro Mexico; pero algo que 
a fuerza de ser mentira cotidiana, puede convertirse en verdad. La Revo
luci6n estii formada por multiples mentiras individuales, por lo que cada 
caudillo, o casi cada mexicano, quiere que sea verdad y es el conjunto y 
el afiin de realizaci6n el que darii algun dia ese conjunto de verdades que 
ahora no son sino disfraces que ocultan una realidad mexicana que se \ra
ta de disimular. 

"La demagogia es Ia expresi6n de estas mentiras revolucionarias". "Ca
da partido revolucionario tiene sus demagogos o cantores. La demagogia 
-dice Usigli- no es otra cosa que Ia hipocrecia mexicana sistematizada 
en Ia politica. A fuerza de demagogia se anticipa Ia soluci6n de problemas 
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Centro Escolar " Revolucion" ( Arq. Antonio Munoz). 

que no existen, pero que tcrminarfm por presentarse. La demagogia es la 
exageracion de la mentira, y, por lo mismo, el mas peligroso enemigo de 
su posible verdad. Ella ha privado a la Revolucion -sigue diciendo Usi
gli- de su categoria de transito fecundo mutilando su evolucion." Si al 
principio de la Revolucion encontramos la mentira colectiva de la esperan
za de mejorar, mas adelante solo hallamos en ella la misma demagogia al 
servicio de los mas contradictorios gobiernos. "Ella es la que ha conver
tido a Calles en " hombre fuerte" y en "jefe maximo". Hay dos mentiras: 
la de la esperanza y Ia de la demagogia. La primera hara verdad los idea
les de la mayoria, la segunda los de un grupo que la utiliza. Por ello dice 
Usigli "de la esperanza, tesis de la Revolucion, y de la demagogia, su anti· 
tesis, sale para seguir la todavia valida definicion he11;eliana, una sintesis: 
la esperanza de que la demagogia tenga fin un dia". 

Dentro de esta demagogia ha caido la alta cultura, el mexicano busca 
apariencias de cultura. Una apariencia es Ia Universidad que no llega a 
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expresar una autentica cultura. "Los esfuerzos de la Universidad -dice 
Usigli- por generalizarse han sido esteriles hasta ahora; hay un abismo 
entre la colectividad y las aulas y aunque la Universidad en ninguna parte 
es una mentira generalizada, aqui lo parece, en su etapa individual apenas." 
Ella se ha cubierto con mil mascaras sin llegar a ser ninguna. "En esta 
casa de los mil ecos la Revolucion --eco y la demagogia- acabaron por 
aniquilar toda esperanza en el estudio. Dos o quiza tres generaciones de 
estudiantes han visto su juventud revolcarse en la charca politica, y un gran 
numero de catedraticos han perdido la fe de lo que pretendian ensenar". 
Todo csta en bancarrota: "el alumno no cree en sus maestros, a quienes ha 
visto venderse, acobardarse, dejarse dominar por las huelgas locas y llegar 
al punto de no ensenar ya, de no respirar ya en su funcion de maestros". 

No queda en este mundo sino la simulacion, el gesto oportuno, cl teatro. 
De aqui que concluya Usigli diciendo: "no se por que no pude compren· 
der entonces que una Escuela de Teatro resultaba verdaderamente super
flua en un lugar donde el teatro se vivia, donde todos eran politicos, es de
cir actores consumados que actuaban cotidianamente en una farsa intermi
nable". "El mexicano para salvarse de la mentira adopta el gesto que co-

Unidad Profesional I. P. N. (Arq. Reynaldo Perez Rayon y colaboradores) . 



rresponde a la mentira y participa en ella como el mejor de los actores. 
Gesticula, hace de la mentira su verdad, se transforma en lo que no es, 
como el mejor de los actores. Por esta razon, dice Usigli, no hay buenos 
actores en Mexico, porque esta es una labor que se realiza fuera de las ta· 
blas, cotidianamente." 

Este fue el clima en que nacio la Escuela Superior de Ingenieria y 
Arquitectura y podemos considerarlo el punto de partida de la arquitectu· 
ra moderna mexicana. En Ia E. S. I. A. se hicieron los primeros estudios 
de arquitectura nosocomial, de habitacion popular y de construcciones es
colares, con criteria moderno y racionalista. Podemos decir que, gracias a 
la E. S. I. A., en ninguna Escuela de Arquitectura de la Republica se ense
fia ya, arquitectura academica. 

La E. S. I. A. fue planeada con criteria antagonico al de Ia Academia 
de San Carlos, unica Escuela donde se praparaban arquitectos en esa epo
ca. Este antagonismo ideologico, excluyo del plan de estudios todas las ma
terias de cultura y de adiestramiento artistico y se considero la composi
cion como el resultado de un proceso racional, basado en la tecnica. Se par
tio de un £also dilema: tecnicas o humanidades. Se dijo que Ia arquitectura 
no es sino una rama de la ingenieria y que lo importante en la composicion 
solo era Ia distribucion en planta. Esto es, se penso en una Arquitectura de 
dos dimensiones, en una arquitectura chaparra que no alcanza ni la estatura 
ni las proporciones del hombre. En una arquitectura pobre, barata, mas 
no economica. 

Pero, salieron los primeros egresados y se encontraron con que tuvie
ron que proyectar y realizar volumenes arquitectonicos y no solo plantas 
y entonces trataron de emigrar de si mismos, de completarse, de huir que
riendo encarnar seres superiores, distintos de ellos mismos y en el peor de 
los casos de copiar lo que hacian los modistos de la Arquitectura en el 
mundo, reproduciendo solo el andamiaje exterior, las manifestaciones su
perficiales del arquetipo sin reproducir Ia energia central, vivir perpetua
mente en parodia, despreciar la energia propia y peculiar por polarizarse 
hacia lo imposible y disiparse y abarat2r en varios y bastardos impulsos de 
imitacion. 

Este es el clima en que surgio la Escuela Superior de Ingenieria y Ar
quitectura: el innegable aspecto positivo de su creacion y la inevitable de
magogia que tambien la origino. Cabe repetir que considero que esas con
diciones fueron probablemente insuperables, pero es un imperativo inde
clinable para nosotros comprender que, hoy dia, ese estado de cosas ya es 
historia y necesitamos, vitalmente, superarlo. 

Lo importante y decisivo sera que esta labor de superacion se realice 
con plena autenticidad y no por un afan imitativo o de inli.til presuncion. 
Necesitamos definir la mas concreta conciencia de la realidad actual del ar
quitecto politecnico. Tenemos que afrontar Ia situacion con armas de for-
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Edificio de oficinas (Arqs. Augusto H. Alvarez y Jose Aspe). 

tuna, debemos mostrarnos capaces del destino. Despues de todo, sin un sen
timiento de responsabilidad, sin un proposito definido de maduracion, ni 
los pueblos, ni los hombre;, maduran: el solo persistir y aun el solo crecer, 
no son ya madurar_ 

Necesitamos hacer que, el contenido del llamado nuevo plan de estu
dios corresponda efectivamente a su enunciado, liquidando definitivamente 
el falso dilema de tecnicas o humanidades y completandolo con todas las 
disciplinas culturales y artisticas excluidas del plan de 1932 e indispen
sables para la preparacion del arquitecto completo, integral, que demanda 
el momento que vivimos-

El camino a seguir ya lo trazo con precision y brillantez una de las 
mas recias personalidades de la intelectualidad mexicana contemporanea, 
don Jaime Torres Bodet, cuando dijo en un mensaje a nuestras juventudes : 

"La armonia cultural, el equilibrio entre los elementos que hacen mas 
efectivo el progreso y los elementos que velan por ese progreso redundan 
en una mayor justicia social, nacional e internacional, para los hombres y 
para los pueblos." 

"Sin el conocimiento y el ejercicio de las tecnicas partientes, estaria-
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Penitenciaria (Arq. Ramon Marcos). 

mos a merced de cualquier desastre, y resultariamos a lo sumo, espectado
res de la civilizacion." 

Por otra parte, sin el respeto de ese orden moral y de esa armonia cul
tural a la que acabo de referirme estariamos a merced de los apetitos mas 
dspreciables y quedariamos al margen de la cultura. Conocemos dos for
mulas : la primera insinua: "sed sumisos y resignaos a la miseria y a la 
ignorancia". La segunda sugiere : "conquistar el exito material aun prescin
diendo, si es necesario, de las obligaciones del espiritu". 

"Contra ambas formulas -agrego el Sr. Secretario de Educacion
debemos poner en guardia a la juventud. Porque una civilizacion sin cultura 
defrauda a quien la sustenta. Y una cultura despojada de los medios de 
civi lizacion languidece o concluye en ruinas. Al £also dilema de tecnicas o 
humanidades, hemos de esforzarnos por oponer la ambicion completa : 
humanidades y tecnicas a la vez". 

Al hacer el balance de los 30 aiios de vida de la E. S. I. A. solamente 
los apasionados y los colericos pueden dejar de comprender que quienes 
han estancado a nuestra Escuela, no son los espiritus de vanguardia de las 
nuevas generaciones agrupados en la S.A.I.P.N., que recogen las p rome-



sas de las nuevas corrientes de la Arquitectura en el mundo y que tratan de 
entrar en ellas por la puerta de la cultura y de la madurez profesional, 
sino los escepticos de todo afan de avance y de evoluci6n que divorcian a 
nuestra E. S. I. A. de la realidad arquitect6nica actual y le echan a rodar 
hacia el abismo. 

Sin embargo, puedo afirmar que tenemos perspectivas optimistas ha
cia el futuro. Por vez primera, desde hace casi 30 afios el Director General 
del Instituto Politecnico Nacional se interesa personal y oficialmente en 
nuestros problemas ... El quiere, como nosotros, nuevamente a la E. S. I. A. 
en ellugar de vanguardia que, en la ensefianza de la Arquitectura en Mexico 
yen el Continente, ocup6 en los afios que siguieron a su fundaci6n en 1932. 

Para ello, insisto, habremos de comenzar por eliminar toda agitaci6n 
malsana de sus recintos. Ademas, al introducir en forma definitiva el ta
ller integral en el plan de estudios, debemos proyectar tambien la acci6n 

Centro Medico de la Ciudad de Mexico (Arq. Enrique Yifiez). 



de este taller fuera del edificio de enseiianza hasta su realizacion como 
obra constructiva, tendiendo no solo a la ensefianza pnictica y objetiva sino 
a la realizacion de la mision social del arquitecto politecnico: contribuir 
con un animo generoso a formar el manantial en cuyas aguas algun dia 
alivi aran su enorme pobreza nuestras masas. 

Por ultimo me dirijo a los arquitectos politecnicos todos, los presentes 
y los ausentes y ci to otras palabras de don Jaime Torres Bodet: 

"Solo en el hombre consciente del abismo que media entre la ciencia 
de vivir y la paciencia de vegetar, podran florecer con vigor las manifes· 
taciones mas altas de la cultura." 

Interpretando este mensaje, quiero concluir diciendo: 
Vigor y libertad, sabiduria y trabajo, he ahi los faros que deben guiar· 

nos y conducirnos ; he ahi nuestra aditud frente a Ia vida. 

Arq. Fra11cisco Baez Rios 

Conferenica di ctada en Ia Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, durante el ciclo 
co nmemorati vo de Ia fundacion del I. P. N. y de Ia E. S. I. A. 
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Edificio de Oficinas. Mexico, D. F. Arq. Augusto H. Alvarez. 

mas alld 
del 

Por prinCiplO de cuentas empeza
mos por explicar que cosa es el fun· 
cionalismo. Esto es un poco tecnico, 

FUNCIONALISMO * 

* Conferencia dictada par el Arq. juan O'Gorman en Ia Unidad 
Profesional de Zacatenco dentro del ciclo " 25 anos del IPN y 30 anos de 
Ia ESIA " . 
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pero estamos en una escuela tecnica, 
de manera que no tiene remedio. Se 
dice que son funcionales los edificios 
a los que el publico llama cajones con 
agujeros. Se dice que es funcional Ia 
arquitectura de Ia Ciudad Universi· 
taria. Se dice que son funcionales los 
edificios de este lnstituto. Yo no lo 
creo y voy a decir por que. En termi
nos generales el funcionalismo se re
fiere simplemente a los edificios que 
satisfacen exclusivamente Ia necesi
dad de albergue. Los edificios que se 
hacen por razones que van mas alia 
de la satisfacci6n del albergue y que 
son expresiones artisticas del hombre 
no se les puede !lamar funcionales. 

El hombre necesita albergue util y 
esta necesidad es la que !lena el fun
cionalismo. Naturalmente que la tec
nica ha desarrollado toda una serie 
de procesos para llegar a realizar este 
albergue. 

Por una parte la aplicaci6n de la 
tecnica de la construcci6n que impli
ca el conocimiento de los diferentes 
tipos de estructuras, para poder rea
lizar sobre de la tierra los edificios. 
Fundamentalmente hay dos tipos de 
estructuras: las estructuras cuyas te
chumbres se apoyan sobre muros que 
se Haman de carga y las estructuras 
cuyas techumbres y entrepisos se sos
tienen sobre apoyos aislados. 

Claro esta que la tecnica de cons
truir no term ina aqui; hay toda una 
serie de elementos que se necesitan 
para darle cuerpo a la arquitectura 
y que forman parte de lo que se llama 
la tecnica de la construcci6n. Tam
bien tenemos necesidad de que se ha
ga una distribuci6n conveniente de los 
diferentes locales que forman los edi-

XIV 

ficios. La distribuci6n conveniente de 
estos locales es otra tecnica (a parte 
de la construcci6n). Podemos dar un 
ejemplo: Una cas a de habi taci6n es
ta formada por recamaras, banos, co
cina, cuarto de criados, etc. 

Estas diferentes piezas representan 
una serie de diferentes necesidades 
que no pueden desarrollarse dentro 
de un solo local y que necesitan di
ferentes espacios separados por mu
ros. Pero, para poder hacer una dis
tribuci6n de estos locales utiles unos 
con respecto . a otros se requieren es
pacios de circulaci6n que liguen y 
separen a estos locales utiles. 

Esta es otra tecnica que se necesita 
aprender en las escuelas tecnicas y 
que conduce cuando se !leva a su per-

Edificio de Oficinas, en Paseo de Ia Refor
ma . Mexico, D. F . Arqs. Hector Mestre 

y Manuel de Ia Colina. 



Estadio Olimpico de Ia C. U. Arqs. Jaime Bravo, Augusto Perez Palacios y Raul 
Salinas Moro. 1952-1953. Mural: Diego Rivera. 

feccion a los edificios que funcionan 
bien, es decir al funcionali smo. Claro 
esta, que para determinar el espacio 
de estos locales utiles es necesario to
mar en cuenta el mobiliario o las ma
quinas necesarias que deben existir 
dentro de estos. Una recamara de ocho 
metros por siete es un error, tambien 
una recamara de 2 X 1.50 m. es otro 
error. 

Hay un espacio requerido, el justo 
y necesario para cada local. Y estos 
tamanos se pueden estudiar tecnica
mente. Para juntar estos locales uti
les en un edificio se emplean las cir-

culaciones y a estc se le llama la tec
nica de la distribucion. 

Con el conocimiento de estas dos 
tecnicas, Ia de construir y la de di s
tribuir, no basta y hay otra requeri
da para obtener edificios utiles; esta 
es la tecnica de las instalaciones y 
de los equipos que dentro de los edi
ficios son requeridos. Necesitamos luz 
electrica, instalaciones sanitarias y de 
condicionamiento de aire, etc. 

Hay una serie de necesidades que 
solo se resuelven con equipos e insta
laciones. 

De suerte que, el conocimiento de 
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estas tres tecnicas para poder reali
zar lo que se llama el edificio, nos 
da hoy por hoy lo que se entiende por 
un edificio que funciona utilmente. 

Obtenemos los edificios que son 
utiles al hombre mediante el conoci
miento y la aplicacion de la tecnica 
de Ia construccion, de Ia tecnica de la 
distribucion y la tecnica de los equi
pos e instalaciones. Fundamentalmen
te en esto consiste el poder realizar un 
edificio que funciona utilmente. 

Ahora bien si queremos definir que 
cosa es el funcionalismo en una £ra
se decimos: maximo de eficiencia por 
minimo de esfuerzo. Este principia se 
aplica a todas las obras de la ingenie
ria. Cuando un ingeniero realiza un 
puente lo piensa en los terminos de 
su maxima utilidad y de su minimo 
cos to. 

La arquitectura no se realiza asi 
pero la construccion de edificios se 
puede realizar con el mismo espiritu 
y de la misma manera que el inge
niero realiza un puente o un camino. 

Los edificios que se realizan por 
su maximo de eficiencia y su minimo 
de costo entran dentro de la ingenieria 
y este principia aplicado a la cons
truccion de edificios es lo que pode
mos Hamar el funcionalismo. 

Hasta aqui y solo hasta aqui puede 
ensefiarse en las escuelas y ya es muy 
dificil su correcta aplicacion. 

Pero de lo que se trata hoy no es 
solamente de la tecnica, sino de lo que 
esta mas alla de la tecnica, es decir 
mas alla del funcionalismo. 

AI hombre no le basta el funciona
lismo, no es suficiente que los edifi
cios sean solamente utiles. Hace tiem
po, alla por los fin&les de los veintes y 
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principios de los treintas, se hicieron 
en Mexico una serie de edificios apli
cando ese principia de "maximo de 
eficiencia por minimo de esfuerzo". 
Se construyeron algunas escuelas y 
pequefias casas de habitacion. 

La aplicacion a la arquitectura, de 
ese principio ingenieril no fue sufi
ciente, porque Ia arquitectura, que es 
el Iugar donde el hombre habita, no 
es el Iugar simplemente uti!. El hom
bre requiere algo mas que es Ia apa
riencia y el espacio que le da sensa
cion de agrado, satisfaccion y gusto. 
Si en esta mesa hay 'platillos para co
mer y un medico nos dice que uno de 
estos tiene todas las vitaminas y su 
calidad nutritiva es completa porque 
se encuentran mezcladas con licuado
ra todos los alimentos, juntos, ima
ginense ustedes como seria su sabor. 
A pesar de su eficiencia alimenticia 
lo desechariamos, pues vomitariamos 
si lo comieramos, a pesar de su "ma
ximo de eficiencia por el minimo de 
estuerzo". 

En cambio aqui esta un mole de po
lio, unos romeritos, unos taquitos de 
ahuacate con chile, todos los que es
tamos aqui, desechariamos ese plati
llo eficiente y nos iriamos al molito 
a los romeros y a! taco poj:-que el sa
bor de la comida es mas importante 
o tan importante como el abasteci
miento a las celulas de vitaminas, ca
lorias y minerales. Pasa algo seme
jante en el mundo cuando hablamos 
de la arquitectura, es decir que no 
nos basta simplemente tener el espa
cio requerido necesario ni el tamafio 
exclusivamente exacto de una ventana 
para que por alli entre la cantidad 
necesaria de luz o de calor. 



Tampoco nos basta que el color del 
cuarto sea el que nos molesta lo me
nos posible ni el que nos de el maxi
mo de satisfaccion ocular mecanica. 
Todos esos satisfactores mecanicos no 
solo no le ayudan al hombre, sino que 
hasta le molestan. 

Indiscutiblemente que hay entre es
te auditorio personas que desean que 
su recamara sea grande o pequeiia, o 
que la ventana de esa recamara sea 
chica a manera de dar una sensacion 
de seguridad etc. etc. 

Todo esto puede estar fuera de lo 
que el funcionalista estricto haria. Las 
necesidades subjetivas de este caso son 
mas importantes que las objetivas. 

Hay que tomar en cuenta que el 
proceso mecanico no es el proceso que 
al hombre le gusta mas. Naturalmente 
que sin las bases del funcionalismo, 
sin las base's del conocimiento tecni
co, sin las hases de una buena distri
buci6n o una buena construccion, sin 
el conocimiento de la mecanica del 
edificio, no se puede llegar a hacer 
cosa alguna que tenga valor. 

El funcionalismo debe servir de ba
se. Lo que es erroneo es creer que el 
funcionalismo es un fin. 

El funcionalismo es un medio ab
solutamente necesario. La tragedia de 
las escuelas de arquitectura es que 
solamente se puede enseiiar la tecnica, 
el funcionalismo. No se puede ense
iiar mas alla del funcionalismo. 

Ahora bien, c; que cosa hay mas alla 
del funcionalismo? Pues hay la nece
sidad humana de que el albergue ade
mas de ser edificio, ademas de que 
funcione bien, sea obra de arte, es de
cir que guste. Que por fuera y por 
dentro le procure al hombre una sen-

sacion de agrado. Que al entrar den
tro del edificio 0 al estar frente a el 
le de satisfaccion. 

Pero en muchas ocasiones lo que al 
hombre le da satisfaccion esta en cier
to modo, en contradiccion con aquello 
que funciona bien. Nos encontramos 
que hay contradiccion entre lo que es 
funcionalmente util (la necesidad sim
ple del albergue ) y la necesidad de 
que el albergue sea obra de arte. La 
primera contradiccion es que para que 
el albergue sea obra de arte se nece
sita que no sea precisamente funcio
nal en el sentido de " maximo de efi
ciencia por minimo de esfuerzo". Pues 
su condicion mecanica impide que el 
hombre ejerza su imaginacion para 
darle su calidad estetica. 

Esta contradiccion se agiganta 
cuando se entra dentro del reino de 
la fantasia. Dentro del reino de la fan
tasia pueden llegar a hacerse edifi
cios que pierdan asi su sentido de fun
cionalismo utilitario y que se convier
tan en pura obra de arte. 

Este es el caso del gran arquitecto, 
uno de los mas grandes arquitectos 
que ha producido la especie humana, 
Antonio Gaudi Com et, realizador de 
la Iglesia de la Sagrada Familia en 
Barcelona obra de arte maxima de 
nuestra epoca. 

Por lo que he dicho podria pensar
se que la arquitectura puede reali
zarse hacienda primero el edificio fun
cional y despues echarle la estetica 
como un vestido o como el pastelero, 
que le hecha el turron al edificio. 

Eso es una idea infantil de lo que 
puede ser la obra de arte arquitect6-
mca. 

La arquitectura no es echarle el 
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turron al edificio funcional. La ar
quitectura tiene sus propios recursos 
plasticos que modificando el estricto 
funcionalismo nos den esa apariencia 
requerida. 

Voy a poner un ejemplo: La puerta 
de una casa habitacion puede ser es
trictamente de 2.10 metros de altura 
por 70 em. de ancho y este seria un 
tamafio logico por el cual pasarian 
todas las personas, nifios, hombres, 
mujeres, etc. y muebles. Pero esta pro
porcion de la puerta puede ser alte
rada, puede ser cambiada, de suerte 
que su relacion de altura y ancho ad
quiera una proporcion diferente. 

La proporcion de los diversos ele
mentos de la arquitectura nos dan in
finitas posibilidades para que su apa
riencia sea bella. Los diversos mate
riales constructivos y de acabado son 
elementos plasticos en las manos del 
artista. El color, los efectos de luz y 
de sombra, la forma de los espacios y 
finalmente la decoracion, la incorpo
racion a la arquitectura de la escul
tura y la pintura, son los elementos 
y motivos intrinsecos que hacen del 
simple albergue una obra de arte. 

La arquitectura es fundamental
mente obra de arte. 

Quiero suponer que para darle a 
la arquitectura una mayor sensacion 
de nobleza tendriamos que hacer un 
edificio mas alto de lo estrictamente 
necesano. 

Y a la palabra dignidad significa 
algo mas que funcionalismo. Sin ha
cer turron con los elementos arquitec
tonicos se puede llegar a modificar el 
funcionalismo, con lo cual darle apa
riencia grata al edificio. 

Vamos a suponer que las dimensio-
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nes necesarias de una habitacion sean 
de 7 metros por 5 metros. La solucion 
de este espacio, en cuanto a su forma 
puede ser de mil maneras y no es ne
cesario que sea el cajoncito cuadrado. 

Se puede hacer una planta ovalada 
para este local y este hecho determi
nara una serie de soluciones para el 
resto de la casa que solo se pueden re
solver mediante la imaginacion. En 
general a la mayoria de las gentes les 
parecera mas agradable la estancia 
ovalada. Eso basta para que vayamos 
un poco mas alia del funcionalismo 
pero inclusive se puede hacer espacio 
de forma totalmente irregular, enton
ces ya entramos dentro del terreno de 
la fantasia. 

Se me dira que nos cuesta mas, 
claro que nos cuesta mas, pero tam
bi~n nos da mas. Repito que no es 
el t\lrron que le hechamos al edificio 
para hacer arquitectura, sino que con 
los mismos elementos arquitectonicos 
con los que estuvimos haciendo nues
tra composicion rudimentariamente 
funcional podemos llegar hasta la fan
tasia. 

Si no queremos que nuestro edifi
cio sea un cajoncito como todos los 
demas, entonces necesitamos emplear 
la imaginacion para crear algo que 
no sea el aburrido cajoncito. 

Cuando aquel duque italiano llamo 
a su arquitecto, ya en la Hamada ple
na "decadencia" y le dijo: quiero 
que los cuartos de los vigilantes de 
mi parque sean grandes cabezas de gi
gantes, el arquitecto hizo que la boca 
fuera la puerta de entrada y los ojos 
las ventanas. Ahi tienen ustedes como 
la fantasia, Ia poesia, la arquitectu
ra y la escultura se conjugaron. 
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Aqui tenemos algo que va mucho 
mas alia del funcionalismo. 

Hay toda una serie de diferentes 
posibilidades, para ir mas alia del 
funcionalismo; toda la imaginacion 
humana es un enorme campo dentro 
del cual el hombre puede aventurarse. 
El arquitecto verdadero debe entrar 
dentro de ese campo de la imaginacion 
y encontrar cosas extrafias, raras, jo
yas que nos libren del aburrimiento, 
y que, pueden dejarle al hombre un 
residuo que se llama la cultura. 

La h~cnica por si misma puede pro
ducir refrigeradores, maquinas de es
cribir, lapices, papel, muy litiles y ne
cesarias, sillas para sentarse, pero la 
tecnica por si sola no nos puede dar 
el Quijote de la Mancha. No nos pue
de dar la Catedral de nuestra Senora 
de Paris, no nos puede dar los mura
les pintados por Lorenzetti en Siena, 
no nos puede dar los cuadros de Pica
sso, no nos puede dar una infinidad 

Edificio Cremi. Mexi
co, D. F. Arq. Ricardo 

de Robina, 1960. 
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de cos as que son: el patrimonio cul
tural de la humanidad. 

La arquitectura cuando se hace en 
el plano de inversion no se queda so
lamente dentro de la tecnica. 

Vuelvo a repetir que no es posible 
cnsefiar a ninguna persona a escribir 
el Quijote, ni a pintar como Rivera 
o como Picasso. Solo se puede ense
fiar la tecnica de pintar, igualmente 
se puede ensefiar la tecnica de la ar
quitectura para llegar al funcionalis
mo, vuelvo a repetir, esa base funcio
nal es necesaria, pero de ahi en ade
lante hay una enormidad de posibi
lidades de desarrollo para la mente 
humana y para la cultura. 

;_,Como podemos clasificar ese des
arrollo mas alia del funcionalismo? 
;_,Que fue lo que paso despues de la 
priinera Guerra Mundial cuando en 
los paises en donde se destruyeron las 
casas, se aplico la teoria del funcio
nalismo para la reconstruccion de esas 
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regiones devastadas? .;,Como pode
mos considerar lo que va mas alla del 
funcionalismo? 

Vemos que en Mexico pur lo me
nos hay dos corrientes de arte. Dos 
corrientes fundamentales de arte, que 
significan dos direcciones diferentes 
dentro de las que se puede desarrollar 
el artista, el arquitecto. Una de estas 
corrientes es la que corresponde a Me
xico, la corriente autoctona y tradi
cional. La otra corriente es la corrien
te de arte importada del extranjero. 
Desde la epoca de la colonia hasta 

nuestros dias han habido esas dos co
rrientes de arte. La corriente que co
rresponde a Mexico ha sido expresa
da principalmente en lo que se ha lla
mado el arte popular. El arte que ve
mos en los mercados, las cazuelas que 
se venden en Xochimilco, las casas 
que hace el pueblo sin la ayuda de in
genieros y arqui tectos, sus jacales, las 
casas de muchos poblados de cierta 
categoria que hacen los albaiiiles me
xicanos sin conocimientos academicos, 
basados simplemente en el conoci
miento tradicional. La aplicacion del 
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adobe, del tejamanil, de la teja, de 
la palma y de la paja, es decir de las 
tecnicas primarias, primitivas, muy 
comunes y corrientes. Esas casas cons
truidas por los maestros albaniles son 
casas que estan dentro de esa corrien
te del arte, pues el albanil solo sabe 
lo que tiene dentro de su inconsciente 
y sigue la tradici6n. Naturalmente le 
clara a la casa el caracter de obra de 
arle popular. 

Lo mismo hace el juguetero: pinta 
sus juguetes con los colores que le in
dica su gusto. 

Estos artistas nunca han ido a la 
escuela de arte, nunca la expresi6n 
de su tradici6n ha estado . en la Aca
demia, no han tenido profesores que 
les han dicho: eslo es lo bueno o esto 
es lo malo. 

El arte popular lo hacen hombres 
que simplemente asi lo sienten porque 
lo traen dentro de su inconsciente. 

Ese arte popular ha sido la conti
nuaci6n de la tradici6n prehispanica, 
{mica autenticamente de America. 

A esta corrienle de arte del pueblo 
se han agregado personalidades de 
gran significaci6n. Como ejemplo po
nemos lo siguiente : En el siglo pasa
do el gran pintor, el mas grande pin
tor del mundo, Jose Maria Velasco, el 
gran grabador quiza el mas grande 
grabador que ha dado el mundo mo
derno Jose Guadalupe Posada. Este 
mexicano hizo rna~ de 25,000 graba
dos dentro de la tradici6n popular; 
hojas que se vendian a centavo en las 
plazas y que ilustraban los corridos, 
los hechos y acontecimientos sobresa
lientes de la politica y de la vida de 
Mexico. 

Estaba ligado total y absolutamen-

XXII 

te en su forma el arte prehispanico 
que traia dentro de su ser y que en 
forma extraordinaria y con una genia
lidad sin limites, expres6 en pequenos 
grabados humildes. 

A esta misma corriente de arte, se 
sumaron los grandes pintores fresquis
tas mexicanos Rivera y Orozco, reco
nocidos en el mundo entero como pin
tores dentro de Ia tradici6n de Me
XICO. 

Despues de la conquista, los con
quistadores destruyeron el arte anti
guo mexicano e impusieron un arte 
importado de Espana. 

En las grandes catedrales la impo
sici6n espanola es mayor que en las 
pequefias iglesias de los pueblos don
de la imposici6n es menor porque el 
control de las autoridades es menor. 

El albanil del pueblo incorporaba 
su sentitniento en el edificio que cons
truia resultando una mezcla del arte 
antiguo mexicano y del tema impuesto 
por la colonia. Este es el caso de mu
chas de las esculturas que parecen ido
los pero que representan a San Pedro 
y San Pablo con sus Haves y sus es
padas, con sus rodelas, pero que son 
cxpresiones de Anahuac. 

Durante los tres siglos de la colo
nia en la medida en que pasa el tiem
po, hay mayor control por parte de 
las autoridades coloniales y la impo
sici6n del arte es mayor. 

Este arte colonial importado de Es
pana domina durante el siglo XVIII. 

La lndependencia rechaza ese arte 
espanol. Las nuevas clases dominan
tes abominan de Espana pero su inca
pacidad para darle al pueblo la tie
rra que reel a rna ( despues de la muer
te de Hidalgo, de Morelos y de Mata-



moros ) , hace que esas nuevas clases 
dominantes recurran de nuevo a la 
importaci6n. 

Los nuevos ricos rechazan los pro· 
gramas y los planes de Hidalgo, Mo
relos y Matamoros, y se convierten en 
los nuevos patrone~ de los mismos an
tiguos indios. Como expresi6n de esa 
condici6n en la que el pueblo no te
nia ni tierra ni libertad, las clases 
dominantes incapaces de producir un 
a rte propio de caracter nacional im
portaron este de Francia. 

El afrancesamiento con el a rte neo
clasico comienza en Mexico a partir 
de la Independencia. Tolsa, Tresgue
rras y sus discipulos y un gran m:ime
ro de arquitectos de la escuela instau
rada ya como una academica. 

En Mexico se hacen edificios de to
da indole de tipo neoclasico, es decir 
de una a rquitectura importada de 
Francia. 

El estilo neoclasico tiene ya carac
teristica de un estilo internacional. Es
te estilo neoclasico que es Ia cola del 
renacimiento es un arte academico 
que en todo el mundo se considera co
mo representante de las ideas de los 
enciclopedistas. 

El enciclopedismo se generaliza co
mo concepto idealista que cree haber 
llegado a la cuspide del progreso hu
mano. 

La a rquitectura neoclasica inspira· 
da en las ideas arquitect6nicas de Gre
cia y de Roma fue simbolo de esas 
ideas enciclopedistas tambien inspira
das en Grecia y Roma. 

La Escuela de Bellas Artes de Pa
ris se impuso en el mundo entero con 
sus enseiianzas sobre el arte neoclasi
co. 

Ahi se estudia ron los 6rdenes anti
guos clasicos, los que se convirtieron 
en el medio absoluto de " hacer arqui
tectura". A mi todavia me toc6, figu
rense ustedes, ya hace muchos aiios en 
la Escuela de Arqui tectura de la U. 
N. A. Nos ponian a hacer dibujos de 
los 6rdenes clasicos antiguos. El libro 
del Sr. Viiiola era la Biblia, con este 
teniamos un catalogo de muchas la
minas, con los 6rdenes clasicos. Nues
tros profesores insistian en que era ne
cesario leer el aburridisimo libro de 
un critico ingles que se llamaba las 
Siete Lamparas de la Arquitectura, en 
las que decia entre otras cosas que 
uno de los principios arquitect6nicos 
es el sacrificio. 

En Ia clase de composici6n cuando 
se trataba de un edificio de un piso, 
se hacian las fachadas con el orden 
d6rico. 

Cuando se trataba de un edificio 
de dos pisos se hacia en la planta baja 
con orden d6rico y en Ia planta alta 
con orden j6nico y cuando se trata
ba de un edificio de tres pisos enton
ces sus fachadas eran : do rico, j6nico 
y corintio. 

Todas estas reglas eran faci les y 
sencill as, de lo a ue se trataba en la 
clase de composi~i6n era dibujar los 
6rdenes clasicos. Esta chunga que aca
bamos de hacer es la critica mejor de 
la Academia de hace unos cuantos 
aiios. 

Esa pobre Academia de hace 35 
aiios de la que nos estamos burlando, 
no es mas ni es menos Academia que 
las Actuales Escuelas de Arquitectura 
de hoy. Que bien vemos la paja en el 
ojo ajeno y la viga en el propio. 

Hoy tenemos una viga en el ojo 
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propio. Estamos viviendo una epoca 
academica de otro tipo. Un academis· 
mo que no sale ya de sus formulas 
perfectamente hechas. Academismo es· 
tatificado en Ia mente de profesores 
y alumnos, contra el que hay que pe· 
lear a como de Iugar. 

La nueva Academia de hoy Ia ve· 
mos por todos !ados en los edificios 
llamados modernos. 

Se ha reducido nuestra arquitectu· 
ra de hoy a Ia aplicaci6n mecanica de 
los elementos del funcionalismo defor· 
mados. En eso consiste nuestra Acade
mia de hoy. 

Los edificios de fachadas de vidrios 
resultan inservibles cuando les pega 
el sol. La gente que trabaja en estos 
edificios sufre, se muere de calor en 
Ia manana, y de frio en Ia tarde o bien 
a! reves. 

6Pero en que consiste y por que se 
hace est a arquitectura en Mexico? 

Fijense ustedes bien. Pues porque 
en Francia y los Estados Unidos se 
hace lo mismo. La raz6n de Ia sin ra
z6n. Por copiar lo que hace el senor 
Lecorbusier o el Sr. Gropius y el Sr. 
Mies Van der Rohe. 

En Chicago el Sr. Mies Van der Ro
he, hizo unos departamentos. Y como 
este senor es aleman, probablemente 
odia a los norteamericanos, no en
cuentro otra explicaci6n. Los odia por· 
que no se explica uno de otra manera 
que en estos departamentos y duran
te el invierno se mueran de frio los 
habitantes. La calefacci6n no es sufi
ciente y han tenido que aumentar do
hie cantidad los equipos de calefac
ci6n porque son tan grandes las su
perficies de vidrio que entra mucho 
frio dentro del edificio. Entra el sol 
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dentro de ese edificio hay que hacer 
el enfriamiento del edificio. Los equi· 
pos de enfriamiento del edificio hay 
que hacerlos que funcionen a todo va· 
por para que se pueda tener tempera· 
tu ra conveniente. Podia haberse re
suelto un poco mejor el problema ha
ciendo las ventanas adecuadas al eli· 
rna del Iugar. E ra l6gico hacer mas 
pequefias las ventanas para que las 
condiciones sean mas favorables des
de el punto de vista funcional. Pero 
las ventanas grandes son elementos 
del arte modernista. 

Estos elementos "artisticos" me
canicos convertidos en elementos son 
los que emplea Ia Academia para dar
le apariencia moderna, al edificio. 

Hay casas de habitaci6n de un pi
so en las que el arquitecto usa apo
yos metalicos de acero para sostener 
el techo y para hacer dentro del edi· 
ficio paredes que no sean de carga. 

6Por que tantos brincos, estando el 
suelo tan parejo? Sabemos que con 
tabique, con adobe, con piedra, etc., 
con una implementaci6n sencilla y 
una tecnica sencilla podemos hacer la 
misma casa mucho mas c6moda ( si se 
qui ere con el mi smo plan) y no se ne
cesitan esos apoyos metalicos feos pe
ro costosos. Claro que va de por me· 
clio el porcentaje de ganancias del ar
quitecto. Y esto claro hay que tornado 
en cuenta. La casa que debe costar cin
cuenta mil pesos cuesta cien mil pe
sos y los porcentajes aumentan bas
tantito. 

V oy a contarles de cuando me co· 
rrieron del Politecnico y como aqui 
hay testigos, no voy a contarles una 
mentira. Despues de haber dado 30 
clases a! afio en vez de 85 que forma-
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ban el programa completo. La teoria 
de la Arquitectura en una Escuela de 
Arquitectura es muy importante, y lle
gue a fin de afio a la conclusion de 
que desgraciadamente tenia que re
probar a todos los alumnos. Fui con 
el Director de la Escuela para plan
tearle este problema, me contesto que 
esto no era posible porque "me crea 
un problema muy serio" y "se me vie
ne encima una huelga", "usted tiene 
que pasar a un sora . . . no voy a de
cir que a todos pero si a un sora", le 
conteste: "a mi no me queda mii.s re
medio que reprobar a todos los alum
nos" y por lo tanto me dijo entonces 
"yo le ruego a usted que ponga su re
nuncia". Senor Director, le dije: "us
ted me cesa y este cese es una cosa 
que estoy esperando ya, lo ansio". 

Efectivamente a fin de cuentas puse 
mi renuncia porque me lo pidio co
mo de favor, y al salir ese dia de la 
Direccion de la Escuela uno de mis 
alumnos me dijo: "(,maestro por que 
se va us ted? Maestro lo que pasa es 
que usted es muy romii.ntico de atiro, 
mire todos los demii.s nos pasan sim
plemente, solo usted es el que se pone 
a reprobar a toda la clase; cuando se 
ha visto semejante barbaridad, no 
maestro mire fijese bien despues de 
todo que tiene que ver la teoria de la 
arquitectura, si hoy dia lo que impor
ta es la lana maestro la lana". Yo le 
dije: "Mire usted tiene la ventaja de 
no ser hipocrita, me da gusto que me 
hable usted asi porque me dice lo que 
piensa; pero el caso es que a mi me 
paga la Sec. de Educ. Pub. para ense
fiarles Teoria de la Arquitectura que 
nada tiene que ver con la lana". Al 
maestro Mancera a don Juan Mance-
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ra, eminencia extraordinaria en Inge
nieria, se quejaron sus alumnos con 
el Director y pidieron que no siguie
ra de profesor porque "nos ensefia de
masiado". Esta era la raz6n, entonces 
el Maestro Mancera que les ensefiaba 
demasiado, tubo que renunciar. Asi 
perdia la Escuela a sus mejores pro
fesores. Eso significaba que no iban 
a pasar el afio. De lo que se trataba 
era de pasar el afio y el maestro Man
cera no estaba dispuesto a que salie
ran sin saber nada. 

La arquitectura que se hace hoy en 
Mexico, corresponde a esa corriente 
de arte modernista que se llama el 
Estilo Internacional. Es una corriente 
de arte importada del extranjero, im
portada originalmente de Alemania y 
Francia; pero ahora principalmente 
de los Estados Unidos. 

Esos edificios que hoy se Haman 
el estilo internacional, no tienen nada 
que ver, con la cultura del pueblo me
xicano. 

El pueblo mexicano que es la hu
manidad mexicana, no tiene nada que 
ver con esa arquitectura de "estilo" 
internacional. 

Esta es la verdad, es una arquitec
tura que estii. dentro de la corriente 
de arte importado a Mexico. 

Esta importacion de arte que el 
pueblo no acepta y que jamii.s ha acep
tado. Protestan algunos individuos, 
protestan algunos artistas que se su
man a la corriente de arte tradicional 
de Mexico. Claro que son pequefias 
protestas como esta que estoy hacien
da aqui y de la que tengo muy poca 
esperanza de que de resultado. Pero 
en fin, quizii. por allii. pueda haber 



Biblioteca Central de C. L. Arquitectos : Juan Martinez de Velasco, Juan O'Gorma n. 
1952. 

una persona que dig a: puede que ten
ga razon. 

Por otra parte, la corriente que co
rresponde a Mexico, la corriente de 
a rte tradicional, la tenemos ejempli
ficada en lo que se llama la arquitec
tura organica. 

La arquitectura organica creada 
por el genio de Frank Lloyd Wright, 
desde el siglo pasado hasta el dia de 
su muerte, hace unos cuantos meses. 

El Maestro Wright dedico su vida 
a hacer una arquitectura basada so
bre el funcionalismo. 

La utilidad relativa funcional es la 
raiz o la base de la arquitectura or
ganica, que se desarrolla dentro de 
la tradicion. La arquitectura organi
ca continua la tradicion, inventa for
mas que crean la expresion estetica. 

La arquitectura organica no copia 
Ia forma tradicional pero su inven-
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cion esta dentro de la tradicion. Una 
cosa es el arqueologismo copiando la 
tradicion y otra cosa es continuar la 
tradicion inventando la forma que es 
creacion del arquitecto para hacer 
una verdadera obra de arte y eso es lo 
que le da a la arquitectura su carac
ter estetico. 

Si la arquitectura esta dentro de 
la tradicion entonces adquiere calidad 
humana. Los individuos de una colec· 
tividad tienen dentro de su inconscien
te los principios tradicionales, entien· 
den ellenguaje tradicional con el que 
el arquitecto se expresa. Emplear la 
tradicion es como cuando el poeta usa 
ellenguaje conocido, usa palabras co· 
nocidas para decir lo que esta dentro 
del dominio de lo desconocido, es de
cir, crea al?;o que se llama poesia. La 
poesia es algo que no se puede ense· 
fiar, lo unico que les pueden ensefiar 
a los alumnos es el funcionalismo, la 
invencion, el arte es una cosa que la 
tienen que practicar, lanzandose a 
una aventura. Yo los invito a ustedes 
a que se lancen en aventuras de ese 
tipo, los invito a aventuras de inven· 
cion. Pero necesitan ustedes en cierto 
modo tener una base, tener un tram· 
polin desde donde hacer el salto, la 
maroma, una maroma que puede ter· 
minar en un panzazo o en un clavado 
muy bonito. lEse trampolin que co· 
sa es? Ese trampolines el conocimien· 
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to de lo que es la tradicion (en nues· 
tro caso, de Mexico). 

La tradicion no se ensefia como la 
tecnica de los procedimientos de cons· 
truccion y de distribucion. 

La tradicion es conocimiento cultu
ral, es amor al patrimonio artistico y 
cientifico legado por nuestros antepa· 
sados. 

Lo que se llama cultura pueden us· 
tedes encontrarlo en Teotihuacan con· 
templando lo maravilloso que existe, 
dibujando los edificios, enterandose 
de la relacion de sus partes, de sus 
volumenes, de sus proporciones, de su 
situacion sobre la tierra, de su rela· 
cion con el paisaje que los rodea. 

Eso es la cultura arquitectonica en· 
tendemos que la tradicion no es para 
que se copie sino para que se arne y 
teniendo ese acervo, les sirva a uste· 
des de trampolin para dar el salto. 
Mas vale darse un panzazo que no sal
tar jamas. 

El arquitecto que se queda con el 
modernismo tendra que repetir hasta 
la saciedad, hasta el aburrimiento mas 
grande, las recetas academicas hechas 
cajon con regia T y escuadra. 

El que no se lanza un dia a hacer 
algo diferente se queda reducido a 
co~per eternamente lo que otros han 
digerido. 

Juan O 'Gortnan 



LA ENSENANZA DEL s I A 
FUNCIONALISMO EN LA E. I I I 

Conferencia dictada por el Arq . Reynaldo Perez 
RayOn dentro del ciclo '25 alios de funcionalis
mo en el Instituto Politecnico Nacional" . 

Interior del nuevo Instituto Politecnico Nacional, llarnada, Unidad Profesional de Zacatenco. 
Mexico, D. F 1960. Arq. Reynaldo Perez Rayon. 
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El hombre ha creado la arquitectura para servirse de ella. 
El hombre primitivo, con una economia elemental que le permitia la 

supervivencia por la acci6n directa sobre la naturaleza, procur6 su habi
taci6n sin mas requerimentos que la mejor protecci6n del intemperismo y 
el menor esfuerzo. En la gruta medio labrada por sus propias manos, o en 
la cabana lacustre para protegerse de los animales, desarrollaba las sim
ples necesidades fisico-biol6gicas y en los seguramente cortos lapsos de des
canso, las incipientes necesidades de su vida cultural, legandonos las pri
meras obras del arte. 

Al ubicarse el hombre en un lugar fijo por el incentivo de la agricul
tura, y al agruparse en mayor grado, diversificandose el trabajo, y con la 
posibilidad de acumulaci6n de bienes, se rompe el equilibrio tribal y apa
rece la acumulaci6n de poder que rapidamente acentua la estratificaci6n 
social con una economia que se apoya en el esfuerzo exhaustivo de la ma
yoria para el beneficio exclusivo de una minoria, o mas aun, de un solo 
individuo que gobierna sostenido por la fuerza y la politica que emanan 
del usufructo del esfuerzo humano acumulado. 

Esta estructuraci6n generalizada de oligarquia, salvo aislados y cor
los periodos, impone a la arquitectura las necesidades basicas a satisfacer. 
Estas necesidades fueron en primer termino de orden politico aun cuando 
en muchos casos emanaban de la vanidad o de los caprichos del poderoso, 
ya que no importaba la cuantia del esfuerzo humano invertido. 

La arquitectura no solamente estaba limitada a satisfacer las necesi
dades de los poderosos, sino que tenia que simbolizar el poder, es decir, la 
finalidad mas importante de la arquitectura era la de crear, por el camino 
de la contemplaci6n y mediante proporciones no humanas y la superposi
ci6n de una ornamentaci6n profusa y dispendiosa, una impresi6n de gran
deza, de magnificencia y de fuerza, atributos del poder, o pretendiendo una 
belleza artificiosa y convencional para una elite culterana, pero inaccesible 
la mayor parte de las veces a la sencilla sensibilidad de la masa esclavi
zada, a la que sin embargo habia que impresionar. 

En el orden cultural, la cultura naturalmente es influida por las con
diciones econ6micas politicas y sociales, prevalece como premisa filos6fica 
enunciada por los pensadores mas caracterizados, la afirmaci6n de la ne
cesaria adecuaci6n de la forma a la finalidad de la arquitectura, solo que 
esta finalidad atiende preferentemente a las necesidades politicas, eticas 
y aun metafisicas, relegando a un termino secundario las simples necesi
dades propias de la habitaci6n humana. 

El templo y el palacio son las expresiones mas comunes de esta ar
quitectura, los edificios destinados a las muchedumbres son excepci6n y la 
habitaci6n, y en general las construcciones de uso individual para el pue
blo integran de hecho una infra-arquitectura. 

Pero hay un punto critico en la evoluci6n de la humanidad. Una ace-
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Secretaria de Salubridad y Asistencia. Mexico, D. F. 1928. Arq. Carlos Obregon Santacilia 

lerada y profunda transfo rmaci6n del estado de cosas ha teniclo Iugar a 
partir de la revoluci6n francesa en el orden politico-social y de Ia revolu
ci6n industrial en el orden econ6mico. De esta transfo rmaci6n que marca 
la epoca contemponinea, se han derivado hechos incuestionables que han 
afectado directamente a Ia arquitectura y han fijado los cauces de su natu
ral evoluci6n. 

Los mas importantes de estos hechos son los siguientes: 
1"-La valorizaci6n del hombre como tal y Ia afirmaci6n de su dere

cho a un mayor equilibrio social y a la satisfacci6n plena de sus necesida
des consideradas vitales y que conciernen fundamentalmente a la alimen
taci6n, al vestido y a la habitaci6n, esta ultima con un minimo de reque
rimientos de orden higieni co, moral , sicol6gico y de bienestar en general. 

2°-La valorizaci6n del traba jo humano que establece una relaci6n 
econ6mica entre el esfuerzo invertido y el beneficio obtenido. 

Estas dos condiciones anteriores enfrentan a Ia arquitectura ante un 
hecho definitivo: sati sface r necesidades colectivas de habitaci6n, atendien-
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do a un minimo planteado de requerimentos y una necesaria economia del 
esfuerzo humano. 

Con la producci6n industrial, que suple con exceso la producci6n ar
tesanal, surge un mundo de nuevas formas que son producto de un disefio 
racional y que no son sino el resultado de una estricta adecuaci6n a su 
funci6n. Esto sucede no solo tratandose de objetos que en Iugar de produ
cirse manualmente se producen en maquina, sino de objetos nuevos para 
satisfacer nuevas necesidades que careciendo de tradici6n formal, con ma
yor raz6n adoptan formas funcionales. El avi6n, el barco, el ferrocarril, la 
plur01a fuente y multitud de objetos de uso cotidiano, rodean al hombre 
creando en el una disposici6n para captar belleza en formas liberadas de 
canones esteticos academicos y tradicionales y sobre todo, acondicionando 
su emoci6n estetica a Ia expresi6n de funcionalidad. 

Esto mismo sucede en el campo de la lngenieria; el uso de nuevos ma
teriales, de mas alta resistencia, moldeados para obtener formas requeri
das, hacen posibles estructuras audaces cuyas formas no son sino el resul
tado de disefios estables y resistentes. El primer puente colgante de acero 
resulta un alarde de ingenieria estructural, con formas nuevas de indiscu
tible belleza. 

El arte, por el contrario, se encuentra de pronto liberado de la supe
ditaci6n a toda funci6n utilitaria, encomendada ahora a la tecnica y se en
cauza con mayor libertad creativa, buscando mediante la contemplaci6n 
estetica ,finalidades eticas y morales o simplemente la especulaci6n, segu
ramente esteril, de la forma por la forma misma. 

Se definen los campos : uno de Ia producci6n con fines inmediatos de 
uso y utilidad y el otro de la creaci6n artistica, con fines inmediatos de 
contemplaci6n estetica. El primero corresponde a la tecnica, el segundo al 
arte. No tenemos ninguna base para afirmar que solo uno de ellos es capaz 
de crear belleza. 

La arquitectura, al asumir su verdadero papel de obra litil en el sen
tido de albergue del hombre, se ubica en este mundo de formas racionales 
y llega a identificarse con la mas compleja de elias: la maquina. 

La postura de la arquitectura ante esta realidad nueva y determinante, 
constituy6 la revoluci6n funcionalista que de hecho se inicia en el siglo 
pasado y que termina con la tacita imposici6n en este siglo, de la arquitec
tura moderna cuya meta y cuya valorizaci6n es el funcionalismo. 

Es importante hacer notar que esta revoluci6n tiene Iugar mas en el 
terreno conceptual que como consecuencia de un modo diferente de pro
ducci6n, como corresponde a los demas satisfactores econ6micos sujetos a 
la producci6n industrial masiva; lejos de acontecer esto ultimo, la arqui
tectura ha seguido produciendose artesanalmente en forma que poco difiere 
de como se producia en los sistemas esclavistas. Solo en los paises altamen
te industrializados y de elevado nivel tecnol6gico, en los que ademas de que 
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:Mercado de Jamaica. Arquitectos: Pedro Ramirez V<izquez y R. Mijares. Estructura : FClix 
Candela. 

ya la mayor parte de los materiales empleados en la construccion son pro
ducidos a miiquina, se empiezan a generalizar metodos de prefabricacion 
de elementos arquitectonicos y de montaje en la obra con una notoria re
duccion del trabajo manual. 

Una nueva forma de produccion es, a mi modo de ver, la verdadera y 
definitiva revolucion de la arquitectura, unica forma capaz de establecer el 
ajuste necesario con la epoca presente y con las realidades que en diferen
tes ordenes imponen este ajuste y cuya proyeccion al futuro, sobre todo, 
parece no dejar otra salida. 

Los hechos son incuestionables: la epoca moderna se caracteriza por 
el mejoramiento considerable en las condiciones de vida de todos los hom
bres, pero sobre todo, relativamente de los miis desposeidos que constituyen 
las grandes mayorias; si desgraciadamente en este momento aun existen 
grandes conglomerados con niveles de vida primitivos, tambien es inne
gable que grandes regiones llamadas subdesarrolladas estiin riipidamente 
transformiindose politica y economicamente, con grandes imperativos de 
mejoramiento social. Por otra parte, la poblacion del mundo crece segun 
una ley geometrica y si hace doscientos aiios era de 800 millones de seres, 
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en Ia actualidad es de 2,400 y puede estimarse duplicada en un termino 
seguramente menor de 100 aiios. 

Se plantean consecuentemente demandas inconmensurables. Las fun· 
damentales conciernen a Ia alimentaci6n, al vestido y a Ia habitaci6n; si· 
guen de cerca las correspondientes a Ia educaci6n, a Ia asistencia medica 
y otras muchas. 

El esfuerzo humano encarece tambien paralelamente al mejoramien· 
to del nircl de vida del trabajador. Por una parte, Ia exigencia de un sa· 
lario que garantice condiciones de vida humanas y por otra parte, la pro· 
gresiva reduccion del tiempo dedicado al trabajo, para poder dedicar el 
resto del tiempo a Ia recuperaci6n, a Ia cultura y al esparcimiento. 

El hombre finalmente exige Ia satisfaccion de necesidades nuevas, 
cada vez en mayor numero, que va permitiendole el adelanto tecnol6gico 
para su mayor bienestar. 

Esta demanda masiva y Ia necesaria economia del esfuerzo humano, 
colocan a Ia arquitectura en un callej6n cuya unica salida es Ia formula: 

"Maxima producci6n con maxima eficiencia y un minimo de esfuerzo" 
No tenemos que pensar mucho para deducir que la soluci6n de esta 

formula solo Ia ha hecho posible Ia producciiin industrial y que Ia arqui-

Casa-Habitaci6n en Jl!l fxico, D. F. 1937. Arq. lose Villagrtin Garcia. Una obra de auttntica arqui
tectura, nOtese Ia composici6n de La fachada y La volumetria lograda. 
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tectura solo Ia conseguira cuando Ia maquina supla el trabajo del hombre 
hecho por sus propias manos. 

Si Ia arquitectura tradicional fue hecha por esclavos, para beneficio 
del faraon, del rey o del senor feudal , la arquitectura moderna debe ser 
hecha por Ia maquina para beneficio de todos los hombres. 

Es inconcebible ver en este momento hacer colados de concreto, permi
taseme Ia expresion "a lomo de albaiiil", excavaciones con chunderos, 
exactamente igual que como se hacia hace cuatro mil o cinco mil aiios, 
cuando tenemos Ia posibilidad de reducir al minimo este esfuerzo humano. 

lmaginense ustedes. un automovil construido artesanalmente tal y co
mo se construye una casa habitacion; recurririamos primero a un taller 
mecanico para Ia hechura del motor y todas sus partes mecanicas; al hoja
latero para Ia hechura de Ia carroceria ; a! electricista para Ia instalacion 
electrica, y asi sucesivamente hasta llegar a! tapicero y a! pintor. Claro 
que en estas condiciones cada quien podria tener su automovil con formas 
caprichosas tal y como lo hubiera soiiado; diferente desde luego a los de 
los demas, pero esto nosotros sabemos que no beneficia a nadie y en cam
bio podemos imaginar lo extraordinariamente costoso que resultaria y Ia 
imposibilidad de satisfacer las grandes demandas actuales, a pesar de que 
Ia produccion de automoviles actualmente, en general, esta regida por un 
afan excesivo de lucro, mas que por la necesidad que el hombre tiene de 
servir_se de el para transportarse. 

Por otra parte no podemos esperar con esto un futuro mas brillante 
para Ia arquitectura, pues no solamente cumplira como nunca antes una 
finalidad de servicio social, sino que su proceso creativo racional, sera in
fluido por los requerimientos de modulacion, normalizacion, diseiio opti
mo, etc., requerimentos propios del diseiio industrial, que favoreceran su 
rapida evolucion ahora frenada por Ia creacion individualista, dispersa, 
anarquica y diluida generalmente en preocupaciones formales de mera 
mod a. 

El movimiento funcionalista, que tras de intentos a islados se desarro
llo finalmente con gran importancia en Europa despues de Ia primera gue
rra mundial y culmina con Ia formacion de una escuela propia, Ia Bauhaus 
en Alemania, en Ia que Ia enseiianza de Ia arquitectura se realiza parale
lamente a Ia del diseiio industrial y con una decisiva influencia de este 
ultimo, llega a Mexico en un momento que no podia ser mas propicio. Es 
la etapa pos-revolucionaria en Ia que es imperativa Ia transformacion de 
viejas formas y se construyen con mistica revolucionaria las bases sobre 
las que se desarrollara un Mexico nuevo. 

Un grupo reducido de arquitectos jovenes y talentosos, imbuidos del 
espiritu social, hacen causa del nuevo movimiento desarrollando una apa
sionada labor d eproselitismo, pero sobre todo, logrando una obra de gran 
unidad que es exponente de una etapa de autentica arquitectura funcional 
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que tiene ya un lugar en la historia de la Arquitectura Mexicana y que si 
ha sido sobrepasada por el adelanto de los materiales y de los sistemas 
constructivos, no podni ser sobrepasada en su tematica mientras subsistan 
las mismas condiciones sociales que la generaron. 

Precisamente nos encontramos y premeditadamente, en un edificio que 
corresponde a esta etapa arquitect6nica, obra del Arquitecto Juan O'Gor
man, maestro fundador de la E. S. I. A. y uno de los mas distinguidos li
deres de este movimiento. Lo mas importante de su obra fue un conjunto 
de escuelas realizadas con el minimo costo. De ese conjunto forma parte 
este edificio. 

Paralelamente a la realizaci6n de la obra, es necesario hacer escuela; 
el movimiento necesita una escuela que haga posible la continuidad y la 
generalizaci6n de la obra; una escuela que produzca arquitectos con una 
doctrina funcionalista en consonancia con la realidad viva del pais, con 
armas adecuadas para enfrentarse a esta realidad en que £alta todo, en que 
todo esta por hacerse y casi no hay con que hacerlo; habitaciones huma
nas que sustituyan los tugurios infrahumanos en que la gran poblaci6n 
humilde se degenera fisica y moralmente; escuelas, hospitales, las fabricas 
que ya demanda el incipiente desarrollo industrial, los sindicatos obreros, 
edificios dedicados a la elevaci6n cultural del pueblo, etc. 

Como producto tambien de la revoluci6n y para cumplir uno de sus 
mas caros postulados, se estructura en esta misma epoca, el lnstituto Poli
tecnico Nacional que por una parte hace accesible al pueblo la educaci6n, 
en los niveles que mejor pueden permitirle elevar sus condiciones de vida 
y por otra parte provee al pais de los tecnicos que su incipiente desarrollo 
econ6mico demanda. 

No podia ofrecerse campo mas propicio para la ensefianza de la nue
va arquitectura, y una de las escuelas con las que se integra el instituto, 
destinada a la preparaci6n de tecnicos en diversas ramas de la construcci6n, 
se transforma para este fin. En esta misma escuela se organiza tambien la 
ensefianza de la lngenieria Civil en sus diferentes especialidades, forman
dose dentro del lnstituto Politecnico Nacional la Escuela Superior de ln
genieria y Arquitectura. 

La ensefianza de la Arquitectura en la E. S. I. A., se imparte desde un 
principio, con una rigurosa doctrina funcionalista; se da un enfasis espe
cial a los conocimientos tecnol6gicos de la construcci6n y los problemas a 
resolver en los talleres, son principalmente problemas de trascendencia so
cial. Es natural que inicialmente y como reacci6n a un modo diametralmen
te opuesto en la ensefianza, se haya llegado a un cierto desequilibrio en los 
conocimientos impartidos, a una interpretacion algunas veces coja o uni
lateral de los programas de necesidades humanas a resolver, pero sobre 
todo a una £alta de organicidad al aplicar los conocimientos te6ricos adqui
ridos aisladamente, en la soluci6n en el taller a los problemas concretos. 
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Casa-Habitaci6n en Mexico, D. F. 1935. Arq. Tarditti 

Esta inconveniente disgregacion se acentuaba mas en los conocimien
tos de construccion, que marcadamente se consideraban ajenos pero auxi
liares a la arquitectura. 

Como consecuencia de la lucha por evolucionar la enseiianza dentro 
de la escuela, se logro la implantacion recientemente, de un nuevo plan 
de estudios, concordante con las corrientes pedagogicas modernas y en es
pecial con las tendencias universales de la enseiianza de la arquitectura. 
Este plan pretende, en el mayor grado posible, la maxima objetividad al 
impartir los conocimientos teoricos, pero sobre todo, su concurrencia direc
ta e inmediata en el taller a la solucion de problemas concretos, ya que 
el taller es donde fundamentalmente el alumno aprende a concebir la ar
quitectura con el auxilio de dichos conocimientos teoricos. 

Este nuevo plan plantea por otra parte un paralelismo entre los cono
cimientos teoricos de la arquitectura, con la teoria del Urbanismo y la obli
gada dependencia de cualquier problema arquitectonico a una solucion in
tegral de planificacion urbana o regional; en estas condiciones los proble
mas arquitectonicos a resolver, no pueden escapar a un riguroso enfoque 
sociaL 

Mi experiencia personal respecto a este nuevo plan, pnmero como 
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profesor y despues por las oportunidades que he tenido de contacto con los 
primeros egresados, me permite expresar el convencimiento de que el re
sultado ha sido tan satisfactorio como se esperaba, a pesar de las dificul
tades que ha tenido que ir sorteando y que son de todos conocidas. Sin 
embargo creo que aun cuando es muy importante el logro de la supera
cion en la preparacion profesional, mas importante es que el campo de 
preparacion y actuacion del profesionista arquitecto queda, mediante este 
nuevo plan, perfectamente definido desde el momento en que se inicia la 
enseiianza, evitando desviaciones vocacionales y el peligro posterior de un 
ejercicio profesional marginal al especifico y aun con franca invasion del 
campo reservado a otro tipo de preparacion, con la frustracion de gran 
parte del esfuerzo invertido. 

La enseiianza de la arquitectura en la E. S. I. A., sin embargo, afron
ta y ha afrontado desde sus origenes las vicisitudes propias de un proceso 
de conformacion. Ha estado sujeta a tensiones que pretenden imprimirle 
diferentes modalidades y con incomprension muchas veces de sus propias 
necesidades y aspiraciones. En estas condiciones, es explicable que la doc
trina arquitectonica que le dio vida, no solo no se haya mantenido vigente 
en todo momento, sino que ademas no haya madurado lo suficiente para 
afirmarse y depurarse. Tengo sin embargo, fundadas esperanzas en que estas 
circunstancias vayan cediendo ante el liecho incuestionable de que las ins
tituciones que responden a una realidad, que satisfacen una necesidad so
cial, nacen a veces de un parto dificil, pero en un tiempo mas o menos cor
to tienen que madurar y al madurar tomar los cauces que le son naturales. 
Todo~ los que tenemos el privilegio de haber egresado de sus aulas, debe
mos contribuir en la medida de nuestras posibilidades porque esta cara 
aspiracion sea pronto una realidad; en particular porque vuelva a ser 
como en su principio, una escuela de vanguardia en la Arquitectura Me
xicana. Muchos factores favorecen esta circunstancia: el formar parte de 
una institucion en la que es predominante la preparacion tecnica, con lo 
que no solamente se encuentra un clima propicio, sino que se dispone de 
elementos necesarios como son los laboratorios en las diferentes especiali
dades, tanto de enseiianza como de investigacion, para mantener un ele
vado nivel del conocimiento tecnologico y aun de la investigacion, indis
pensable para plantear nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos, 
cada vez mas cercanos a la mecanizacion. 

El caracter del lnstituto Politecnico como institucion eminentemente 
ligada al pueblo y por lo tanto enfocada a la solucion de sus mas ingentes 
problemas, sigue siendo el clima adecuado tambien para la enseiianza de 
una arquitectura encauzada fundamentalmente en un sentido social. 

Si bien he tratado de hacer un bosquejo general de la evolucion de la 
arquitectura hasta el momento presente y su proyeccion hacia un futuro 
que parece inmediato, debo considerar nuestras actuales limitaciones para 
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La standarizaci6n de los elementos arquitect6nicos se acusa exteriormente en el conjunto de 
edificios de la Unidad Profesional dellnstituto Politecnico Nacional. 

definir la postura del arquitecto y sobre todo de la ensefianza de la arqui
tectura. Considero que estamos ya en el momento de comenzar a aprove
char la ayuda de una industria que esta rapidamente desarrollandose para 
lograr una arquitectura prefabricada en mayor grado; en esta forma actua
remos al mismo tiempo como promotores ante dicha industria, estimulan
dola para que nos ofrezca nuevas aportaciones. Pero me parece mas impor
tante aun que esto, sentar las bases de un disefio arquitect6nico congruente 
con esta tendencia y en ninguna parte mejor que en las escuelas de arqui
tectura, en los talleres de composici6n debera iniciarse la concepcion de 
una arquitectura producida industrialmente. 

La rigurosa modulaci6n de los proyectos, la normalizaci6n o estandar
dizaci6n de los elementos arquitect6nicos, el empleo de materiales sinteticos 
o de nuevos materiales, con especificaciones precisas que sean demanda
das a la industria, tendran que ser elementos basicos en la composici6n 
arquitect6nica. De los labotorios deberan salir, no solo las especificaciones 
relativas a los materiales, sino el dimensionamiento modulado para su fa
bricaci6n, los requerimentos para su ensamble y los sistemas de montaje. 
En esta forma desde las escuelas, desde el taller de composici6n, contri
buiremos a acelerar el advenimiento de una arquitectura que nos llevara 
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a hacer posible sati sfacer la necesidad de habitacion humana para nuestro 
pueblo. Seguimos teniendo las mismas exigencias con que se enfrentaron 
los arquitectos funcionalistas de los treintas. Tenemos presente el espiritu 
!que £ucron capaces de imbuirnos a los que fuimos sus alumnos. Mucho se 
ha hecho desde entonces, pero las necesidades han crecido a un ritmo tal 
vez mayor. Solo que ahora creemos poder comenzar a contar con las armas 
que son o seran en muy breve tiempo definitivas para la satisfaccion de 
estas grandes necesidades. Todos por e jemplo sabemos cual es la realidad 
ace rca del problema de la habitacion ; sabemos que es un problema sin so
lucion en las condiciones actuales, en el pais y practicamente en el mundo 
entero. 

Sabt;mos que a{m en el caso de que contaramos con los recursos nece
sarios para solucionar la demanda actual de habitaciones para la inmensa 
mayoria de la poblacion que vive en condiciones infrahumanas, quedaria 
pendiente de satisfacer el incremento progresivo que demandara el aumento 
de la poblacion, asi como la sustitucion de las habitaciones que envejecen fi. 
sica y funcionalmente. 

El problema de la habitacion es critico, pero a el deben sumarse los 
de la educacion, de la asistencia medica y de casi todos los generos de edi
ficios que deben cumplir un servicio social. 

Es esteril cualquier intento de solucion total en las condiciones ac
tuales de produccion de la arquitectura y en el futuro no podemos depen
der para su solucion tampoco de mayor capacidad economica, porque pa· 
ralelamente al aumento de la capacidad economica, aumentaran tambien y 
en proporcion seguramente mayo r, las necesidades y el valor del esfuerzo 
humano con el que ahora se hace la arquitectura; mientras por el contra
rio cada dia Ia maquina se hace mas eficiente y mas barato lo que produce. 

La fabricacion industrial de todos los materiales y de todos los ele
mentos constructivos di sefiados con la optima eficiencia y en las condicio
nes de un facil ensamble, el empleo de elementos mecanicos y herramien
tas adecuadas para su montaje en la obra, tendran que ir representando 
con el tiempo una produccion mas barata y sobre la que pueda existir ade
mas un mayor control al tratarse de satisfacer una de las necesidades fun
damentales del pueblo. 

Quiero por ultimo insistir nuevamente en que este cambio en la forma 
de producir la arquitectura, sera la verdadera y definitiva revolucion que 
clara paso a la arquitectura moderna. El funcionalismo ya no sera un con
cepto filos6fico de la forma, generalizado principalmente por analogia a las 
formas, producto del di sefio industrial, sino un resultado necesario de la 
produccion industrial de la arquitectura para permitirle al hombre vivir su 
habitacion con pleno disfrute del bienestar que le permite el adelanto lo
grado en todos los 6rdenes con el poder maravilloso de su intelecto y es
piritu. 

XL 



d • 
l r e c t 0 r • 

l 0 

SECRETARIA DF: F.DUCACJON PUBLICA 

Secrelario: 
SR. DO"! JAIME TORRES BODET 

Subsecre/aria d" Asun/os Culturales: 
SRA. IlONA AMALIA G. llE CASTILLO LEDON 

JNSTITUTO NACJONAL DE BELLAS ARTES 

Director General: 
SR. DON CELESTINO GOROSTIZA 

Subdireclor Tecnico: 
SR. DON \'ICTOR M. REYES 

cuadernos de bel/as aries 
Director: 

ELIAS NANDINO 

Secrelario de Redacci6n: 
MARIO DUNCAN 

Dirrc/or Artistico: 
RAMON PUYOL 

F ologra fia: 
RIC,RilO S\L'Z'R )' .lOSE VERDE 

suplemento 

cuadernos de arquilectura 
Director: 

RUTH RIVERA M. 

Secretario dr Rt>daccion: 
SALVADOR PINONCELLY 

Edicion: 
SALVA!lOR I'INONCF:I.LY 



, . . / ' I"'· 'J 6 
~ .:·~~·~~: •. ~~ ~ s .~ ·~ 

a I' fM II j t ~ t• t~ II I' 11 

~ u 1• I t• 111 e n t o d e 

( ' I f,\ I) E Il l\' CHI DE 

i n ~ t i t u t o 11 u .._. i o 11 u I d e h e I I a ~ u t• t e i"i 

d e 1• u t• t ;a m e n t o d e a •· •1 u i t e .._. t u •• ~l 


	AL MENU ANTERIOR
	CUADERNO NO. 6
	Contenido
	Propósito
	Evolución y carácter del Ingeniero Arquitecto
	Mas allá del funcionalismo
	La enseñanza del funcionalismo en la ESIA
	Directorio


