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PROPOSITOS 

Esta publicaci6n de Cuadernos de Arquitectura No. 9 tiene un doble 
prop6sito cual es el de servir de catalogo a la exposici6n de la obra de Pier 
Luigi Nervi, que se presenta en el Palacio de Bellas Artes, como parte de las 
]ornadas lnternacionales de Arquitectura 1963, de la Union lnternacional 
de Arquitectos y finalmente editar un ensayo que Nervi ha enviado al De· 
partamento de Arquitectura en exclusiva, sabre el papel del arquitecto actual. 

Creemos cumplir una labor de difusi6n indispensable para el gremio y 
la cultura arquitect6nica, al editar, investigaciones y trabajos de arquitec· 
tos, tanto mexicanos como extranjeros porque de este equilibria nace un 
mejor conocimiento de lo propio. Si meditamos, ademas, que la faena cul· 
tural en el mundo actual requiere par necesidad el mayor acercamiento po· 
sible al hacer arquitect6nico de todos los pueblos, resulta doblemente valiosa 
la exposici6n fotografica de las obras de Pier Luigi Nervi. Primero, par su 
valor intrinseco y segundo, par la lecci6n que ella representa para el arqui· 
tecto activo y para el estudioso de nuestro arte. 

Seria superfluo insistir en el reconocimiento positivo de las obras de 
Nervi, pero cabe meditar o senalar que cl camino de la tecnica es un esfuer· 
zo prolongado de los Ultimos siglos, para conseguir la soluci6n a problemas 
masivos y econ6micos adecuados a nuestra epoca. Al mismo tiempo, como 
senala Ortega y Cassel, el camino de la tecnica requiere equilibrarse con 
el lagro de los valores eticos y espirituales -y aun esteticos para nuestro 
arte- si quiere sobrevivir integralmente el hombre actual. 

Cuando esta dicotomia, tecnocracia y etica, se convierta en binomio ba
sico de las culturas contemporaneas, el mundo habra recobrado su centro 
vital, indispensablemente sana. 

No es pur casualidad, que Nervi en el ensayo que incluimos en este 
Cuaderno de Arquitectura, insiste en la labor de creatividad del arquitecto 
/rente a los problemas de estructuraci6n de sus edificaciones ( y que en las 
propias se da con toda claridad) ya que la misma estructura l6gicamente 
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ordenada sirve para otorgar al aspecto estetico de esas obras, sus cualidades 
diferenciables y mas atractivas. Por otra parte el ejemplo de Nervi y de los 
estructuralistas actuales nos hacen pensar que la tecnica contemporanea del 
concreto y del acero, deben adecuarse a cada Iugar geograjico y cultura 
nacionales y al problema particular que solicita su utilizaci6n. No existe 
una tecnica universalmente aplicable, formalmente entendida, ya que cada 
pais, y cada tiempo hist6rico y cultural, por tanto, pide al arquitecto y al 
ingeniero soluciones cada vez mas adecuadas a ellas, y alardes estructu· 
rales per se, que aumentan, desgraciadamente en muchos casas, solo el pres· 
tigio o fama del creador, pero que se desanclan de su sociedad y no realizan 
por tanto, los valores formativo-expresivos que la autentica arquitectura 
procura, stempre. 

Queremos, en resumen, sefialar que no se puede desconocer los escri· 
tos y las obras valiosas de cualquier pais y tiempo -como es la obra de 
Nervi- los cuales, unidos a la cultura y a las necesidades propias son la 
ztnica base posible, para solucionar el complejo problema arquitect6nico 
contemporaneo. 

La exposici6n fotografica de la Obra de Pier Luigi Nervi, que pre· 
sentamos, ha sido organizada bajo el patrocinio de la Embajada de ltalia 
en Mexico, a quien se lo agradecemos. Pero, en particular, queremos dar 
las gracias al Arq. Andres de Montezemolo, que fue alumna de Nervi y 
conoci6 muy de cerca su obra y su tecnica de trabajar, y sirvi6 de enlace 
con el y de asesor para la realizaci6n de esta exposici6n fotografica. 

A fiadimos las cedulas de la exposici6n; el curriculum vitae de Nervi; 
:Y una amplia bibliografia de su obra escrita, en forma exclusiva, para 
que sea mas util nuestra edici6n. 

Arq. RUTH RIVERA MARIN 
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LA ARQUITECTURA 

Y LA 

DE HOY 

FORMACION DEL 

ARQUITECTO 

[Traduccion: Arq. Andres de Montezemolo] 

DESPUES de casi cincuenta afios de actividad en los miis diversos campos de Ia 
construccion -afios vividos durante periodo revolucionario de los estilos arqui· 

tectonicos y de las tecnicas de Ia construccion- pienso que puede tener cierto inte· 
res, a Ia luz de estas experiencias, intentar hacer algunas consideraciones generales 
acerca de Ia situacion actual de Ia Arquitectura y de Ia formacion didiictica del Ar
quitecto. 

Sobre todo me parece oportuno esbozar Ia relacion entre algunas incongruen· 
cias e incertidumbres de las realizaciones arquitectonicas actuales, y del ambiente 
cultural que predomina en las universidades italianas (y muy probablemente en las 
de otras naciones ), con Ia arrolladora rapidez con que han venido transformiindose 
las bases mismas y las premisas teoricas de Ia arquitectura. Cambio que los jovenes 
no pueden apreciar cabalmente por no haberlo vivido, mientras que los mayores 
tratan miis bien de disminuirlo o reducirlo a hechos formales. 

AI empezar el siglo actual, Ia palabra Arquitectura se referia esencialmente al 
estudio de las fachadas o del decorado interior. Ni en las Escuelas Superiores de In· 
genieria, que formaban a los lngenieros Civiles (los tecnicos de Ia construccion ), 
ni en las de Bellas Artes (que forma ban a los responsables de Ia estetica superficial 
de los edificios) se habria admitido que tambien un puente, una estructura, una so· 
lucion urbanistica, podian ser cnsiderados obras de Arquitectura. 

Y esto a pesar de tantos magnificos puentes, de grandes obras como el "Crista! 
Palace", el gran Salon de las Miiquinas de Ia Exposicion de Paris, o Ia misma Torre 
Eiffel, obras realizadas en los iiltimos decenios del siglo pasado. 

Alrededor de 1930, Ia accion revolucionaria, de unos pocos precursores -con· 
tinuada despues por muchos, miis por deseo de novedad, que por una sincera convic· 
cion- desperto un interes general hacia los nuevos conceptos arquitectonicos. Pero 
una vez miis el problema se quedo en las apariencias, y muchos arquitectos, penetra· 
dos de un formalismo decorativo, se dirigieron hacia un nuevo formalismo geometrico 
o hacia un pseudo-estructuralismo. 

Recuerdo - entre muchos casos- haber visto en aquella epoca, en una exposi· 
cion de Ia nueva arquitectura, un proyecto de una iglesia con un pronaos soportado 
por columnas tan altas y delgadas que ni siquiera hubieran sido estiiticamente posi· 
bles en acero. 

Una vez miis el formulismo repetia Ia separacion entre substancia y apariencia ; 
continuaba Ia mentalidad del decorador que todo puede permitirse en el campo de 
molduras, de los estucos y de las decoraciones pictoricas; perduraba Ia ignorancia de 
Ia realidad de Ia arquitectura, que, como un ser viviente, no puede separar Ia be· 
lleza de Ia salud fisiologica de su cuerpo. 
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De hecho, si es bastante facil, adherirse de una manera superficial, a ideas nue
vas, resulta, por el contrario, muy dificil compenetrarse con su substancia. Esta difi
cultad resulto muy fuerte para los a rquitectos que, en aquel entonces, ya habian 
completado su formacion y se encontraban en plena actividad profesionaL Y, para 
hacer mas dificil una transformacion tan profunda, intervino, con una importancia 
cada vez mayor, el factor h~cnico que los arquitectos, egresados de las Escuelas de 
Bellas Artes -con algunas pocas y tanto mas meritorias excepciones por su insufi
ciente preparacion-, eran totalmente incapaces de comprender y dominar. 

Cuando empece mi actividad de constructor, los problemas tecnicos relacionados 
con Ia arquitectura eran muy sencillos: techos de 10 a 15 metros de claro ya eran 
notables; techos de 15 a 20 metros de luz eran verdadero atrevimiento. 

Puedo decir que aiio tras a iio he visto aumentar no solo Ia complejidad de los 
problemas estaticos y de los que derivan de las posibilidades h~cnicas que iban cre
ciendo, sino que sobretodo, he visto aumentar las dimensiones y Ia grandiosidad de 
las estructuras resistentes, hasta llegar a ser un elemento tan llamativo y estorbozo 
que ya no se podia mantener dPntro de esquemas prefijados o esconder bajo refugios 
tradicionales, como plafones, decorados, revestimientos de marmoL 

AI mismo tiempo, y por consiguiente, empezo y se afirmo Ia verdadera revolu
cion. La mayoria de los que se ocupaban de arquitectura se dieron cuenta que tam
bien una estructura escueta y sincera puede causar una honda emocion de belleza 
y pertenecer con pleno derecho a Ia verdadera arquitectura ; adem as, que las formas 
y los volumenes, impuestos por las necesidades tecnicas y f uncionales, si son emplea
dos con sensibilidad, pueden llegar a ser elocuente expresion arquitectonica. 

j Que maravilloso progreso haber comprobado que Ia belleza no esta ligada a Ull 

esquema preestablecido; que Ia simetria no es necesaria ; que lo estilos y las formulas 
no son indispensables; que los volumenes y los elementos estructurales que satisfacen 
exigencias funcionales o estaticas pueden ser los medios para una nueva y miis sincera 
expresion arquitectonica ! 

Algo parecido a lo que pasaria si, despues de haber opinado por decenios o siglos 
que Ia expresion de los sentimientos mas profundos era posible solamente por medio 
de un lenguaje aulico y esquemas prefijados, alguien se diese cuenta de que tambien 
el idioma cotidiano es absolutamente idoneo para traducir y expresar los mas deii
cados matices de Ia poesia y del pensamiento. 

Creo que hoy nadie duda que Ia obra arquitectonica debe constituir un organismo 
unitario, estable, permanente, de acuerdo con el ambiente y las funciones que tiene 
que satisfacer, equilibrado en cada parte, sincero en sus estructuras resistentes y en 
sus elementos componentes, y, al mismo tiempo, capaz de dar esa emocion indefi
nible que llamamos belleza. En otras palabras, que debe ser el resultado inseparable 
de Ia ciencia y del arte de Ia construccion, de Ia preparacion didactica y espiritual 
de los futuros arquitectos. 

Para lograr los resultados que el futuro nos promete, es menester que el arqui
tccto, ademas de una sensibilidad estetica, posea un completo dominio del nuevo, 
Yasto y dificil lenguaje constructivo de hoy, en todas sus expresiones funcionales, 
tecnicas, estaticas, economicas y de posibilidad de realizacion. 

Me pesa mucho decir que numerosas experiencias, y sobre todo las constataciones 
que se pueden hacer con ocasion de importantes concursos internacionales, demuestran 
que el formalismo como fin en si mismo no ha muerto todavia, sino que, por el con
trario, sc va extendiendo aun miis, con mucho daiio, en uno de los campos cuya 
importancia tecnica )' arquitectonica, sigue en aumento: el campo estructural. 
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Palacio del Trabajo, Turin, ltalia 

La arquitectura estructural no admite soluciones arbitrarias o formales, aun cuan· 
do, desde un punto de vista puramente tecnico, las cualidades mecanicas de los rna· 
teriales, que aumentan dia tras dia, y Ia sutileza de los metodos de ciilculo permitan, 
incluyendo a veces mayorcs gastos, solucion~s artificiosas o inspiradas por abstraccio· 
nes forzadas. 

He reflexionado mucho acerca de este argumento y creo poder afirmar que para 
ser arquitectonica una estructura debe nacer y derivar espontiineamente de un sen· 
tido statico, sentido que los progresos de Ia ingenieria moderna han parcialmente dis
minuido sustituyendolo o completandolo con las formas del calculo. 

Me parece que este sentido estatico puede definirse como Ia sintesis hecha por Ia 
mente humana, o Ia "humanizacion", -como ya escribi en otra ocasion- de las !eyes 
naturales que rigen los equilibrios de las fuerzas y de sus reacciones. Es precisa· 
mente de este sentido e3tatico de donde nace Ia intuici6n eslatica, que sugiere para 
cada problema el esquema estructural apropiado, esquema que sera tanto mas expre· 
sivo cuanto mas se ajuste al orden natural de acciones y resistencias. 
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Una vez detet·minado el esquema de Ia solucion estatica, se puede entonces ape· 
lar a todo un conjunto de formulas y metodos de calculo que nos proporciona Ia 
Ciencia del Construir, que faltaba por completo a nuestros antepasados y cuya efi
ciencia va aumentando cada dia. Sin embargo, el acto creativo tiene que ser hoy, 
como en siglos pasados, un acto puramente intuitivo, guiado por el sentido estatico, 
y no puede ni debe ser el producto de una teorica e impersonal tecnica de formulas, 
ni el resultado de un formalismo preestablecido. 

Si se considera que el sentido esttitico ha sido el unico guia para los arquitectos 
y constructores desde que empezo Ia actividad de construir hasta hace cien afios, 
mas o menos, y que todavia se puede encontrar muy desarrollado en algunos obreros 
y sobrestantes, no se puede negar que sea posible poner los fundamentos del sentido 
estatico durante los cinco afios de estudio de las escuelas de arquitectura : solo es 
preciso, pues, plantearse muy claramente el problema. 

En las mas importantes construcciones de hoy dia, Ia importancia y Ia compli
cacion de las instalaciones tecnicas aumentan al mismo ritmo que las exigencias esta· 
ticas. Sera entonces necesario dar a los nuevos arquitectos, ademas de una mayor sen
sibilidad estatica, un sentido tecnico mas amplio y general. Sentido tt';cnico que, para 
tener toda su validez y responder a Ia principal e insustituible finalidad de Ia tecnica, 
debera apoyarse en Ia constante busqueda de un buen rendimiento economico y en 
una estrecha e inmediata relaci6n entre un proyecto cualquiera y las maneras posibles 
de su realizaci6n. 

El construir es Ia actividad productiva miis importante entre las que Ia huma· 
nidad desarrolla . Los programas constructivos para el futuro proximo, indispensables 
para establecer en el mundo las bases de una vida miis humana, son de un alcance 
increible. 

El factor de rendimiento economico que se obtenga, sea del proyecto de los pla
nes constructivos generales, sea de Ia realizacion de los mismos, tendrii enormes reper
cusiones en Ia economia de cualquier pais, aun de los miis ricos. El buen rendi
miento economico en el campo arquitectonico-constructivo depende de muchos facto· 
res, cuyo alcance no solamente requiere ciilculos y presupuestos detallados, sino, sobre 
todo, un correcto planteamiento inicial, fundado en Ia intuicion economica, aniilogo 
procedimiento mental al que se verifica en el campo estiitico, donde los ciilculos y 
los computos perfeccionan, pero no pueden modificar radicalmente el esquema intui
tivo a! que se aplican. 

Otro elemento fundamental de Ia preparacion del arquitecto -segun mi modo 
de ver- es el sentido de la realidad constructiva. Este se origina de una profunda, 
instintiva y bien dominada certeza de que ninguna forma, ninguna ideacion, ninguna 
distribucion funcional tiene valor en arquitectura, si no puede realizarse dentro de 
los limites de Ia tecnica de ese momento y con empleo de tiempo y de dinero com· 
patible y proporcionado a las finalidades que Ia obra intenta alcanzar. 

Que este sentido de Ia realidad constructiva no estii actualmente muy difundido, 
lo demuestran Iantos proyectos irrealizables que se ven publicados incluso en las me
jores revistas de arquitectura o que son presentados con ocasion de los concursos ar· 
qui tectonicos. 

Tratare de hacer aqui algunas consideraciones acerca de estos aspectos en Ia pre· 
paracion del arquitecto, empezando con el campo estiitico, que conozco mejor, aun· 
que en sus lineas generales el problema es substancialmente el mismo para los as· 
pectos tecnico y economico del construir. 

Si se considera que el arquitecto tiene que ser antes de todo un ideador y luego 
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un coordinador de varios especialistas, se da uno cuenta fiicilmente que debe tener 
una mentalidad sintetica y conocer los limites, las posibilidades y los problemas rela
tivos a cada campo de Ia tecnica constructiva. 

AI £altar estas bases, en Iugar de ser el guia de sus colaboradores tecnicos, sera 
al contrario guiado, perdiendo el dominio y Ia verdadera paternidad de su obra. 

El conseguimiento de tan vasta, general y sintetica preparacion es, desde luego, 
muy dificil; sin embargo, es esta dificultad Ia que hace tan elevada y pone tan por 
encima de otras actividades humanas Ia profesion del arquitecto, concebida en Ia com
pleta y verdadera significacion de Ia palabra. 

Volviendo mas especificamente a Ia cuestion estatica, dire que para ordenar los 
factores de Ia preparacion didactica me parece necesario examinar cual tiene que ser 
Ia tarea del arquitecto en el disefio de las estructuras. 

El arquitcto -como ya dije- tiene que ser el ideador del esquema estructural 
y debe, ademas, proporcionar las dimensiones de los diversos elementos, aunqu sea 
en una forma aproximada. Para esta tarea debe tener una eficiente intuicion estatica 
que ali mente y dirija su fantasia inventiva ; y, al mismo tiempo, debe poseer el do
minio de unas cuantas formulas simplificadas que le permitan establecer el orden 
de amplitud de las fuerzas, y, por consiguiente, las dimensiones aproximadas de las 
secciones resistentes. 

En esta esencial y fundamental fase del proyecto, no sirven las formulas com
plicadas y los metodos de calculo de alta matematica de Ia Ciencia del Construir. 
Desde hace treinta afios mis calculos preliminares, durante el proyecto, nunca han 
super ado las cuatro operaciones elementales; pero siempre han sido hechos. 

No existe practica o experiencia suficiente para determinar, sin estos elementa· 
tales controles, las dimensiones de una estructura, inclusive de pequefio tamaiio. 

El nudo de Ia cuestion esta, entonces, en Ia manera de desarrollar en los estu
diantes el sentido estatico, base indispensable de Ia intuicion y de Ia fantasia estruc
tural, y como darles el dominio de nipidos calculos de orientacion y de primera apro· 
ximacion. Yo pienso que Ia mejor manera seria Ia de estudiar el desarrollo de Ia 
arquitectura desde Ia antigiiedad hasta hoy, hacienda una critica estructural dirigida 
a investigar profundamente las relaciones entre los materiales empleados, los medios 
de construccion y los resultados logrados, ya sea desde el punto de vista tecnico, ya 
sea desde el estetico. Solamente el gotico, maxima manifestacion de Ia potencia y 
de Ia eficacia del sentimiento estatico, nunca antes alcanzada y que tal vez nunca se 
volvera a alcanzar, podria surtir una fuente de observaciones, consideraciones y ense
fianzas casi ilimitadas. 

Modelos de estructuras y esquemas de estatica griifica, cada vez mas complicados, 
podrian completar acertadamente este programa. 

Pienso que este estudio podria prolongarse durante los primeros Ires afios. En el 
cuarto y en el quinto se podria pasar a un verdadero calculo de las estructuras de 
canicter pnictico, con el fin de dar Ia posibilidad de rapidos y aproximados controles 
estaticos. 

La diferencia substancial entre Ia ensefianza de Ia estatica para los arquitectos 
y Ia de los ingenieros esta en el hecho que los primeros deben tener un conociminto 
\'ivo y un dominio del problema estatico-constructivo, que puedan inventar y "dimen· 
sionar" aproximadamente las nuevas soluciones arquitectonico-estructurales para nue
vos problemas; mientras que para los segundos es suficiente tener conocimiento de 
los procedimientos matematicos para el mas exacto control y el ciilculo de las diversas 
partes de una estructura. 

La experieneia me ha demostrado que no es posible reunir -por lo mcnos en 
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Ia mayoria de los jovenes- en una sola mente estas dos capacidades que derivan 
de distintas tendencias, a menudo opuestas mutuamente. 

De Ia misma manera, todas las demas enseiianzas deberian ser dirigidas a dar 
ideas claras y generales, con un profundo conocimiento de todas las !eyes fisicas y 
economicas que se refieren a ese sector en particular. 

El arquitecto nunca tendril Ia necesidad de calcular el diametro de los tubos o 
las dimensiones de una caldera para una instalacion de calefaccion; pero debera co· 
nocer perfectamente como funciona esa instalacion, por que el agua circula en ella, 
que dimensiones seran, mas o menos, necesarias para Ia colocacion de aquellos apara· 
tos y del tubo de Ia chimenea, para que pueda disponer los locales necesarios en su 
proyecto y dirigir a los especialistas durante Ia construccion. 

En lo que se refiere a! buen rendimiento economico, no sera tan importante co· 
nocer como se hace un presupuestso metrico estimativo, como conocer las reglas ge· 
nerales y los principios economicos y con ellos orientar el proyecto. No estoy en 
condicion de determinar, ni siquiera aproximadamente, que camino debe seguirse 
para lograr tal resultado, pero creo que los economistas podrian facilmente indicarlo. 

En relacion con el sentido de la realidad constructiva, creo que podria ser sufi. 
ciente seiialar al estudiante, y repetirlo en cualquier ocasion, que toda linea, forma 
o volumen que el proyecte en el papel o que el encuentre en un dibujo, no podnl 
considerarse como hecho a rquitectonico si no se puede realiza r. 

En otras palabras, hay que desprender al estudiante de Ia demasiado difundida 
tendencia - a veces hasta daiiosa y persistente costumbre mental- que lo !leva a 
considerar el dibujo como un hecho arquitectonico. 

Ademas, pienso que toda Ia enseiianza tecnica de Ia arquitectura tiene que ser fun· 
damentalmente de conceptos : las nociones particulares se olvidan con facilidad e, 
incluso, pronto son superadas por el progreso tecnico. 

Nunca se repetira bastante que el arquitecto no debe ser un especialista de nin· 
gun ramo de Ia tecnica, sino que debe tener ideas generales y conceptos mas claros 
que los de todos los especialistas, sus colaboradores. Siempre me ha asombrado que 
Pitides, arquitecto del Mausoleo de Alicarnaso, ya en aquel entonces, haya concebido 
tan cla ramente Ia esencia de Ia profesion del a rquitecto como para escribir que "el 
arquitecto debe tener una cultura tan vasta y profunda que sobrepase en cada disci· 
plina a! especializado en ella". 

El otro aspecto fundamental de Ia formacion del arquitecto se refiere a! desarro· 
llo y afinamiento de Ia sensibilidad estetica. No me considero suficientemente com· 
petente en esta materia para profundizar el lema, pero de una cosa estoy absolu· 
tamente cierto, o sea, que nada es mas contraproducente que el permitir que en las 
conciencias todavia no maduras de los jovenes pueda formarse el concepto de que 
el diploma de arquitecto contiene implicitamente un diploma de a rtista. 

Como ya escribi va rias veces, el arquitecto es un constructor que, con el lengua· 
je expresivo miis dificil entre los que Ia humanidad conoce, es decir, el lenguaje de 
Ia funcionalidad de Ia estiitica y de Ia tecnica constructora, tiene que resolver pro· 
blemas concretos y - si Ia Providencia lo ha favorecido suficientemente- alcanzar 
formas de belleza. 

Solo poquisimos privilegiados podriin lograr que Ia suma de Iantos, y a veces 
opuestos, elementos llegue a ser expresiiin de a rte ; de todas maneras, este juicio, para 
tener validez, debe ser probado y confirmado con el tiempo. La Arquitectura no ad· 
mite los atractivos de Ia moda y los entusiasmos de momentaneas corrientes. 

Para la mayoria de los arquitectos sera suficiente alcanzar, con pleno cumpli· 
miento de las exigencias funcionales, constructivas y econiimicas, soluciones correctas 
y satisfactorias. 

PIER LUIGI NERVI 





el 

arquitecto 

PIER LUIGI NERVI 

L A F IGURA y Ia obra de Pier Luigi Nervi son demasiado conocidas, tanto en ltalia 
como en el extranjero, para que necesiten presentaciiin. Sin embargo, en ocasiiin 

de Ia exposiciiin fotogriifica de sus obras principales, que se va a tener en el Pa
lacio de Bellas Artes, queremos presentar y recordar brevemente al grande arquitec
to, que es sin duda una de las mayores figuras en el campo de las construcciones 
de nuestro tiempo. 

Pier Luigi Nervi naciii en Sondrio, en el norte de ltalia, el 21 de junio de 1891. 
Obtuvo el titulo de ingeniero en Bolonia, en 1913, y pronto manifesto sus grandes 
dotes de tecnico y de artista. Las caracteristicas fundamentales de su tecnica estim 
<:n el dominio extraordinario del cementa armado como material de construcciiin 
para edificios muy importantes y de grandes dimensiones, y Ia maestria y arte des
plegados con tanto refinamiento ya sea en las obras de construcciiin directa como 
en las prefabricadas. 

No vamos a afirmar que Pier Luigi Nervi sea un revolucionario de Ia cons
trucciiin, pero sin duda el cementa armado - este ma terial tan tipico de •mestra 
epoca- adquiere en sus manos posibilidades insospechadas y llega a expresiones ar
quitectiinicas que no son tradicionales. Las formas realizadas por el son novedosas 
y atrevidas. 
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Una cualidad que universalmente se le reconoce a Nervi es Ia habilidad con que 
logra el equilibrio entre t<~cnica y arte. Es decir Ia capacidad de unir, con genio 
de "maestro", las multiples posibilidades del material, usado con h~cnica correcta, 
a Ia belleza artistica de Ia forma, para obtener asi una verdadera obra de arqui· 
tectura. 

Es caracteristico de los grandes maestros, de los grandes arquitectos de Ia his
toria -desde los desconocidos de Ia antigiiedad hasta los grandes del Renacimiento 
el haber sabido unir en un equilibrio, que es el producto de varios factores, los 
elementos tecnicos y esteticos que integran Ia verdadera obra de arte. 

En manos de Nervi el material se transforma, alcanza manifestaciones que 
responden tanto a un correcto empleo tecnico -segiin los mejores servicios y fun· 
cionalidad de Ia materia- como al logro de afirmaciones artisticas indudablemente 
notables. 

Este arquitecto ha sabido, en algunos casos, obtener del material, usado ya sea 
como cemento armado, o como ferrocemento, realizaciones que le permitieron cubrir 
espacios de grandisimas dimensiones con un espesor maximo de pocos centimetros, 
realizando cascarones cuya fuerza de resistencia estatica esta sobre todo en su pro
pia forma. Ha sabido aprovechar a tal punto las posibilidades de los materiales, 
que ha podido realizar "arquitecturas navales", construyendo cascos de barcos en ce
mento armado. Ha logrado fabricar edificios para habitacion y edificios industria
les, hangares y estadios, grandes salones de exposicion y edificios deportivos, obte
niendo siempre audaces y brillantes resultados. 

una de sus caracteristicas mas notables, que le di6 mas personalidad y mas 
fama en el mundo entero, permitiendole lograr los resultados mas importantes, ha 
sido, a nuestra manera de ver, el descomponer sus mas audaces realizaciones, como 
por ejemplo los grandes edificios en forma de cupula, en varios elementos simples 
y de dimensiones relativamente pequeiias, que han podido ser pre-fabricados a pie 
de Ia obra, en series repetidas, y montados despues con mucha facilidad sin necesi
dad de especiales y complicadas cimbras. 

Esta manera de proceder ha llevado como consecuencia Ia posibilidad de obte· 
ner, con una relativa facilidad de ejecucion, un notable efecto arquitectonico, y so
bre todo una reduccion de gastos y una rapidez de construccion, que le han permi
tido llevar a cabo obras de muy grandes dimensiones en un plazo de muy pocos 
meses. 

Su actividad ha sido muy grande en ltalia y en el extranjero. Seis doctorados 
"ad honorem" de las principales Universidades del mundo han reconocido su genia· 
lidad. Miembro de innumerables Academias e lnstitutos lnternacionales, ha recibido 
de todas partes premios y reconocimientos. 

Pier Luigi Nervi es una gloria italiana, que se inserta en Ia gran y en Ia mejor 
tradicion de los artistas y de los hombres de ciencia que Italia ha dado en cada 
siglo, pero su obra pertenece a toda Ia humanidad, va mas alia de los confines y 
de las nacionalidades, para enriquecer el patrimonio y Ia cultura del hombre en el 
campo del arte, y para aumentar sus conocimientos en el campo de Ia construccion. 

Nos alegramos, pues, que sea posible llevar a cabo en Mexico, por primera vez, 
una exposicion fotografica, lo mas completa posible, de Ia obra de Pier Luigi Nervi, 
para que sea ampliamente conocida y apreciada por los tecnicos, los estudiosos, los 
artistas y los hombres de ciencia. 

Arq. ANDRES DE MONTEZEMOLO 
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ALGUNAS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS 

MAS IMPORTANTES 

Estadio Comunal de Florencia, 1929. 

Hangares para aviones, con estructura geodetica, Aeropuerto de Orvieto, Ttalia, 1936. 

Hangares, con estructura geodetica y elementos prefabricados, Aeropuertos de Orvie· 
to, Orbetello, Torre del Lago, Italia, 1940-1941. 

Algunos barcos en cemento armado, 1943-1946. 

Salones de "Torino-Exposici6n", Torino, ltalia, 194-8-1950. 

Sede de Ia U.N.E.S.C.O. en Paris (en colaboraci6n con los arquitectos M. Breuer y 
B. Zehrfuss) , Paris, 1955. 

Pequeiio Palacio del Deporte en Roma (en colaboraci6n con el arquitecto A. Vitelloz
zi) , Roma, 1958. 

Gran Palacio del Deporte en Roma, EUR, 1959-1960. (El proyecto general en co
laboraci6n con el arquitecto M. Piacentin i) . 

Estadio Nacional en Roma (capacidad 46.000 asientos). (En colaboraci6n con cl hijo, 
arquitecto Antonio Nervi) , Roma, 1959. 

Estructura resistente del rascacielo Pirelli en Milan (en colaboraci6n con el prof. in g. 
A. Danusso). Milan, 1958. 

Viaducto elevado de " Corso Francia" en Roma, 1959. 

Estaci6n de Ferrocarriles de Savona, Ttalia. (En colaboraci6n con el hijo, arq. A. Ner· 
vi), Savona, 1960-1961. 
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Gran Palacio para Ia expostcJOn del Trabajo " ltalia 61" en Torino, Ttalia. ( En 
colaboracion con el hijo, Arq. A. Nervi ). Torino, 1960·1961. 

Estacion "Bus Terminal George Washington Bridge" , en i'lew York City, 1960·1961. 
" Field House" para el Dartmouth College. en Hanover. N. Hampshire, U. S. A .. 1960· 

1961. 

Proyecto en colaboracion con el arquitecto L. Moretti, para el con junto " Victoria 
Square" en Montreal, Canada, (con Ires rascacielos de 51 pisos, que seran los 
mas altos del mundo en concreto armado ) . Montreal, 1961·1962. 

Proyecto del conjunto "Centre Schedeldoekshaven" para el Landbank, de La Haya 
Rolanda, 1961·1962. 

(El proyecto comprende Ia reconstruccion de una zona de 12.500 metros cua· 
drados en el centro de La Haya, con un rascacielo para oficinas, hotel, cine, tea· 
tro, garage subterraneo para 1000 automoviles y proyecto de un grande hotel 
en Scheveningen ). 

Proyecto de Ia nueva planta "Carte Valori" en Roma pa ra el Banco Nacional de Ita· 
lia. Roma, 1961·1962. 

Proyecto de Ia grande planta para Ia fabricacion de papel para Ia Sociedad Burgo 
en Mantova, Italia, 1961·1962. 

Proyecto de un Estadio cubierto en KasseL Alemania, 1961. 

Proyecto de un Hipodromo cubierto, para Ia " Reynolds Metal Companv·' !'iew York. 
1962. 
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CURRICULUM 

Nacio en Sondrio, ltalia, el 21 de junio de 1991. 

Doctor en lngenieria Civil, Lniversidad de Bolonia, 1913. 

Profesor de Tecnologia y Tecnica de Ia Construccion en Ia Facultad de Arquitectura 
de Ia Universidad de Roma 1946-1961. 

Doctor en Arquitectura "honoris causa" - Universidad de Buenos Aires, octubre de 
1950. 

Caballero de Gran Cruz al merito de Ia Republica Italiana. 

Miembro del Consejo Superior de Obras Publicas, Secretaria de Obras Publicas, 
Roma. 

Presidente de Ia Seccion Italiana de Ia "Union lnternationale des Architects". 

Miembro honorario del "American Institute of Architects", nov. 1956. 

Miembro honorario de Ia "American Academy . Institute of Arts and Letters", ene· 
ro de 1957. 

Miembro de Ia seccion de extranjeros de Ia Real Academia de Bellas Artes de Esto· 
colmo, abril de 1957. 

Medalla " Exner" de Ia "Osterreichischer Gewerberein" de Viena, enero de 1958. 

" Brown Medal" del " Franklin Institute" de Filadelfia. 

'Royal Gold Medal' en 1960 para Ia Arquitectura, por el "Royal Institute of British 
Architects". 
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VITAE 

Miembro del " Rotary Club", Roma. 

Miembro correspondiente de Ia " Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales" de Buenos Aires, diciembre de 1959. 

Miembro de Ia " Academia de San Lucas" , Roma, Mayo de 1960. 

Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mayo de 
1960. 

Miembro correspondiente de Ia " Bayerischen Akademie der Shoenen Kuenste", Mu· 
nich, Julio de 1960. 

Doctor "honoris causa" (Doctor of Laws) Universidad de Edimburgo, marzo de 1960. 

Doctor " honoris causa" de Ia "Technischen Hoheschuk", Munich, diciembre de 1960. 

Doctor "honoris causa" de Ia llniversidad de Varsovia, julio de 1961. 

Miembro del Instituto Internacional de Artes y Letras de Zurich, (Suiza) , octubre 
de 1961. 

" Charles Eliot Norton" Professorship, 1961-1962, Universidad de Harvard. 

"Cavaliere a! merito del Lavoro", en ltalia, 1962. 

Doctor "honoris causa" en Ia Universidad de Harvard, 1962. 

Doctor "honoris causa" , en el Dartmouth College, Hanover, USA., 1962. 
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LJBROS ESCRITOS POR P. L. NERVI 

"Arte o Scienza del costruire", Ediciones de la "Bussola", Roma, 1945. 
"El lenguaje arquitect6nico", Conferencias sustentadas en la Facultad de 

Arquitectura de Buenos Aires. Ediciones de la Secretaria de Educaci6n 
de Buenos Aires, 1950. 

"Costruire correttamente", Edici6n "Hoepli", Milan, 1954. 
"Structures", F. W. Dodge Corporation, New York, 1956. 
"Nuove Strutture", Edici6n Comunita, Roma, 196.3. 

PUBLICACIONES Y REVISTAS CON TEXTO DE P. L. NERV I 

Quadrante, NO 2, VI, 1931, pag. 28, Arte e Tecnica del costruire. 
N" 4, 1932, pag. 36, Idee Sulla Costruzione di uno Stadio di 120.000 posti. 
NQ 6, 1932, pig. 20, Pensieri sull'ingegneria. 
NO 8, 1932, pag. 44, Monumento alia bandiera. 
NO 13, 1933, pag. 27, Una casa girevole. 
NO 16·17, 1933, pag. 43, Pensieri Sull'architettura. 

Bollettino del sindicato fascista ingegneri di Firenze, NQ XI, 133, pcig. 9, Pcnsieri sull'inge· 
gneria e su certe sue leggi. 

Casabella, N9 74, 1934, pag. 2, Poblemi della realizzazione architettonica. 
-- N" 124, 1938, pag. 4, Una aviorimesa in C. A. a Orvieto. 
Rilievi e studi sulla cupola del Bmnelleschi, 1939, pag. 44, Considerazioni sulle lesioni della CU· 
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II Cantiere, N9 l , pci.g. 3, 11 Ferro cemento, Le caratteristiche e sue applicazioni. 
Costruzioni Casabella, NQ 176, 1942, pig. 23, Un arco monumentale in conglomerato non armato. 
A tt.i d el convegno d'ingegneria d ell'anno XVIII sindicato fascista ingegneri, .Milano, La tecnica 

ed i nuovi orientamenti estetici. 
Costruzioni navali, Nuove possibilit3 par Je costruzioni na"ali in cemento armato. 
Strutture, Rivista di scienza e arte del costruire, N9 1, 1947, p3g. 4, Corretto costruire. 
Atti e rassegna tecnica, Soc. lngegneri e architelli, Torino, 1948, p<ig. 118, Le strutture portanti 

del Palazzo per le esposizioni, Torino. 
XXX I Salone internazionale dell'au.t.omobile, Torino, 1948, Le opere in C. A. e murarie del Pa· 

lazzo esposizioni , Torino. 
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La. ingegneria, VIII, 1949, pcig. 228, Las estructuras resistentes del palacio exposiciOn de Turin. 
La technique des travaux, NO 9-10, 1949, pag. 273. Le ha ll du pala is des expositiones, Torino. 
La casa, 1949, pag. 150, Economia edilizia. 
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CATALOGO 

mamparas 1, 2, 3 

mampara 4 

ESTADIO MUNI CIPAL, FLORENCIA, ITALIA 
129 . 1932 

Capacidad: 35.000 asientos. 
De particular in teres : las escaleras helicoidales. 
El centroide de toda Ia estructura cae dentro de las dos columnas, para 
evitar tensiones en los cimientos. 

PROYECTOS VARIOS, NO REALIZADOS 
1931. 1938 

a) Hangar para a vi ones, de forma circular. 
b) Monumento a Ia bandera. (Torre de 300 m. de altura ) . 
c) Estadio para 150.000 personas. 
d) Casa circular, que gira en un eje central, para seguir Ia orientacion 

solar. 
e ) Pabellones para Ia Exposicion Universal de Roma, (E. U. R., 1940 ). 

mamparas 5, 6, 7 y 8 

mampara 9 
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HANGARES PARA LA FUERZA AEREA ITALIANA, 
EN ORBETELLO Y ORVIETO, ITALIA, 1936, y 1939-1941 

El segundo, con excepcion de las columnas, fue construido con elemen
tos prefabricados. 
En el afio de 1943, durante Ia guerra europea, los alemanes pusieron mi
nas para destruirlos, a Ia base de cada columna. El estallar, se quebraron 
las columnas, y toda Ia estructura cayo al suelo, casi sin dafios. Sin em· 
bargo, fue necesario destruirlos, porque ya no habia manera de levan
tarlos. 

PROYECTOS VARIOS NO REALIZADOS 

a ) Palacio de Exposiciones, 1938. 
b) Proyecto para cubrir 300 metros, sin apoyos intermedios. Estructura 

en Jierro-cemento, en forma de arcos sucesivos, con estructura ondu-
lada. 1944. 
Espesor maximo en clave : 16 centimetros. 



c) Arco de 200 metros de diametro y 100 de alto, como elemento de
corativo para Ia Exposicion Universal de Roma. Notar las cimbras y 
las distintas fases de Ia construccion. 1938. 

d ) Planta para Ia Fabrica FlAT, en Argentina. 1947. 
e) Grande Palacio del Deporte, en Viena, Austria, 1947. 

mampara 10 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 

a) Depositos de combustible, para Ia Marina Italiana. 1937-1943. 
Estructura bajo ti erra con superficie blindada. Capacidad hasta 10.000 
metros cubicos. La estructura exterior, que se apoya a Ia roca, es en 
puro concreto, sin fierro. 

b) Tubos de cemento armado precomprimido, para entubacion de agua. 
1952. 

mampara 11 

Elementos de 5 metros de largo, casi 3 metros de diametro, y 6,35 
centimetros de espesor. 

CONSTRL'CCIONES NAVALES, EN FIERRO-CEMENTO. 1943-1948. 

a) Barco de 400 toneladas, construido con elementos de fierro-cemento, 
prefabricados. 

b) La construccion del "ketch" se hizo sin ninguna cimbra. Se preparo el 
casco con redes de fi erro y varillas, luego se procedio a poner el ce
mento, aplicandolo como aplanado de los dos !ados a! mismo tiempo. 

mamparas 12 · 16 

GRAN SALON DEL AUTOMOVIL. en "Torino-Exposicion" 
Torino, I tali a, 1948. 

Salon central de 75 m. x 80 m. cubierto con a rcos prefabricados. 
Olas de m. 1.45 de alto, con m. 2.50 de entreje. 

mampara 17 

SALON " C" de "Torino-Exposicion" 1949-1950. 

Dimensiones: 
-salon de 65 m. x 65 m. 
- techo central, en elementos prefabricados, de 45,80 m. x 45,80 m. 
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Los pasillos laterales estim cubiertos con trabelosa ondulada y prefabri· 
eada, de 9 metros de largo, y de altura variable, de 34 a 52 em. 

mamparas 18 y 19 

SALON DEL RESTAURANT£ "KURSAAL", 
en Ia playa de Roma. 1950. 

El techo, en elementos prefabricados, se apoya sobre una sola columna 
central. 

BANOS TERMALES EN CHIANCIANO, ITALIA. 1952-1953 

Techo elipsoidal en el salon central. 
Elementos prefahricados, sin aplanado 

mamparas 20 y 21 

FABRICA DE TEJJDOS DE LANA "GATTI" 
Homa. 1953 

mamparas 22 y 23 

EDIFIC!O INDUSTRIAL PAHA LA FABHICA " FIAT" 
en Torino, Italia, 1955. 

Vigas prefabricadas, de 20 metros de largo. 

Proyectos : 
-- Puente sobre el rio Tenza, halia, 1955 
-Iglesia en New Norcia, Australia, 1958 
- Estaci6n de F erroca rriles en Savona, Italia, 1958 

mamparas 24 · 27 
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CENTRO DE LA l'.N.E.S.C.O., en Paris, 1958. 
(en colaboraci6n con Marcel Breuer y Bernard Zerfuss) 

-Palacio para las Conferencias 
- Palacio para las Oficinas 

PALACIO PARA LAS OFICINAS DE LA FABRICA "GALBAN!" 
en Milan. 1958. 

Los pisos estan construidos con vigas prefabricados de 15 metros de largo 
y de 45 em. de peralte. Los espacios internos son aprovechados para las 
numerosas instalaciones tl~cnicas. 



Estadio Flaminio , Roma, 

RASCACIELO "PIRELLI", en Milan, 1958. 
( colaboraci6n hicnica, en el proyecto de olros auto res) . 

Vigas en concreto precomprimido. 

mamparas 28 · 31 

PALACIO DEL DEPORTE, Roma, 1958. 
Plan general Pn colaboraci6n con el Arq. A. Vitellozzi. 

5.000 asienlos. B6veda de 1620 elementos prefabricados en concreto ar· 
mado. Diiimetro de Ia b6veda entre columnas, 59,20 m. 
El esfuerzo de Ia b6veda, bajando por las columnas inclinadas, termina 
en una viga·anillo, horizontal, debajo del ter reno, construida con elemen· 
tos prefabricados y precomprimidos, de 2,50 metros de largo. El anillo 
tiene un diametro de 81,50 m. 
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El costo total de Ia obra, con todas las instalaciones h~cn icas, fue equi
valente a 5.260.000 pesos mexicanos. 

mamparas 32 · 35 

GRAN PALACIO DEL DEPORTE, Roma, 1958 · 1959. 
(Plan general en colaboracion con el Arq. M. Piacentini ) 

Localidades: 15.000 sentados 
1.000 de pie 

La cancha de juego central tiene un diametro de 45 m. 
La boveda tiene casi 100 metros de diametro, entre las columnas y esta 
construida con elementos prefabricados, (de siete tipos distintos) y ondu
lados. Ha sido empleada a! maximo Ia prefabricacion, para poder construi r 
toda Ia estructura, desde los cimientos, en trece meses. 
Han sido empleadas: 4.500 toneladas de cemento, 

1.200 toneladas de fierro, 
600.000 horas de trabajo. 

mamparas 36 · 40 

ESTADIO " FLAMINIO", en Roma, 1959. 
(en colaboracion con el Arq. Antonio Nervi ) . 

Localidades : 46.000 sentados 
4.000 de pie total 50.000 

Toda Ia estructura horizontal resuelta con elementos prefabricados (patente 
especial P . L. Nervi) 
La parte del techo en volado esta construida con elementos prefabricados 
de fierro-cemento, de 5,5 toneladas cada uno. 

mamparas 41 · 47 
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PALACIO DEL TRABAJO, Torino, ltalia, 1960-1961. 

Dimensiones del edificio: 
- planta cuadrada de 158 metros de !ado 

25 metros de alto 
- superficie cubierta : 25.000 metros cuadrados 
- superficie del salon central: 22.500 metros cuadrados. 
- volumen total : 650.000 metros ciibicos. 
Todo el techo apoya en 16 columnas de concreto armado, de 20 metros de 
a lto, que llevan "capiteles" metalicos de metros 40 x 40, independientes 
entre si, y de 5,7 toneladas cada uno. 
Tiempo de construccion: 11 meses. 



mamparas 48 y 49 

VIADUCTO ELEVADO en Roma, 1960. 
(estructura de P. L. Nervi, en un proyecto urbanistico de varios arquitec· 
tos i talianos) . 

Las columnas son de forma variable segun una superficie rayada, que une 
una seccion inferior en cruz, con una superior rectangular. Varian de 8 
metros a 3,50 de alto. Para construir las 126 columnas se usaron 3 cim· 
bras de madera, empleadas 42 veces cada una. 
Los elementos horizontales son vigas con seccion "V", prefabricadas y pre· 
comprimidas, de 16 metros de largo y de 16 toneladas cada una. Se usa· 
ron 16 cimbras de cementos, construyendo 4 vigas diarias. 
Todas las superficies de concreto estiin aparente. 

mampara 50 

Proyecto para el " Field House" del Colegio Dartmouth, en Hanover, New 
Hampshire, U. S. A., 1960·1961. 

mampara 51· 53 

Proyecto para f' l Estadio cubierto en Kassel, Alemania, 1962. 

mampara 54 

PLANTA PARA LA FABRICA DE PAPEL " BURGO" 
en Miintova, Italia, 1961·1962. 

Dimensiones del edificio: 
- 248 metros de largo. 
- 184 metros, luz de Ia catenaria. 
- 160 metros, luz al pie de las columnas 
Todo el techo del edificio estii colgado con tirantes de acero, sostenidos por 
una catenaria conectada a Ia estructura principal. 

mamparas 55 y 56 

" LIBERTY BELL PARK" 

Proyecto para un hipodromo en Philadelphia, 1961 
Estructura en concreto armada. Techo de aluminio. 

mamparas 57 y 58 

Proyecto de hipodromo cubierto para Ia " Reynolds Metal Company", 
New York, U.S. A., 1962 
El arco mide 430 metros de luz. 
Presupuesto: 60 millones de do lares. 
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Otras puldicacic ncs del Dcpto. de Arquitectura del I.N.B.A. 

CUAOEB.NOS DE ARQUJTECTURA No. 1 
La industrializaci6n de la arquitectura, 

por los arquitectos Ramon Marcos, Manuel Teja y Juan Becerra. 
36 pp. llustrado. (Agotado) . 

CUADERNOS DE ARQUlTECTURA No. 2. 

Filosofia de las cstructuras, 
por el arquitecto Felix Candela. (Contiene mal r rial gnifico de Ia obra realizada por 

cste autor, biografia y una extensa bibliografia). 
60 pp. llustrado, $8.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 3. 
Arquitectura viva japonesa, 

por Alberto Hijar, Ramon Vargas Salguero y Salvador Pinoncelly. 
46 pp. Ilustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 4. 
Meditaciones ante una crisis formal de la arquitectura, 

por el arquitecto Jose Villagnin Garcia. (Contiene dos ensayos sobre Ia Teoria 
y Ia Obra del au tor, por Ramon Vargas S. y Salvador Pinoncelly). 

100 pp. llustrado, $8.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 5. 

El aula-casa rural, 
por el arquitecto Pedro Ramirez Vazquez. 

16 pp. llustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 6. 

30 anos de funcionalismo en la E. S . I. A. y 25 dell. P. N. 
Por los Arqs. Francisco Baez Rios, Juan O'Gorman y Reynaldo Perez Rayon. 

40 pp. llustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 7. 

Seis temas sabre la proporci6n en arquitectura, 
por el arquitecto Jose Villagran Garcia. 

72 pp. llustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 8. 
A rquitectura E scalar I nternacional, 

por los arquitectos Enrique Vergara, Ruth Rivera M. y Domingo Garcia Ramos. 
68 pp. llustrado, $5.00. 

NoTA: Todos los Cuadernos de Arquitectura Bevan un Prologo de Ia arquitecta 
Ruth Rivera ill . 

La arquitectura de Bonampak, 
por cl arquitecto Alberto T. Arai. (Este libro contiene ademas el relato "Viaje a las 

ruinas de Bonampak". Prologo de Ruth Rivera M., 1960). 
345 pp. llustrado, $28.00. 
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