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Propositos 

N UESTRA arqnitectura contemporanea que ha tenido tan decisivo 
papel en el desenvolvimiento cultu,ral y econ6mico de Mexico sc 
inicia en la decada 1920-30, merced a un prolongado es fuerzo de 

arquitectos, de maestros y de multiples profesionales de otros campos del 
saber, quienes sc compenetran de los problemas de nuestro pais y compren
den que a nuevas formas sociales corresponden otras formas de arquitec
tura, pucsto que las necesidades han cambiado porque el hombre ha variado 
tambien, puesto que es el hombre la base y f in de las especialidades 
arquitect6nicas _ 

Pero si bien los logros de la arquitectura mexicana contempo•ranea son 
un hecho reconocido por casi todos , no se conoce, en cambio, las razones 
del cambio de formas , los antecedentes, los valores de esta arquitectura. 
Para conocer las causas de evoluci6n hay que conocer la cultura en su 
amplio sentido; los antecedentes inmediatos que arrancan del positivismo 
y llegan hasta 1920 son soslayados o francamente despreciados por el ar
quitecto activo ; y final mente los valores -az'in los negativos- para des
cubrirse y fundam entarse requieren un estudio serio y pro/undo, como el 
que presentamos en esta edici6n de CUADERNOS DE ARQUITECTURA, 
obra del arquitecto Villagran que f uera iniciador de los estudios te6ricos 
(1926) los cuales sustentan el hacer arquitect6nico contemponineo en 
nuestro pais. 
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En estos Panoramas de 1900 a 1962 el arquitecto Villagran muestra 
con toda claridad las lineas caracteristicas de la forma arquitectonica de 
ese periodo; asimismo ancla esas constantes en las tesis que explicitamente 

o de hecho se cncuentran a la base de las obras que expresan dicho periodo. 
Esta mirada ha encontrado los fundamentos vertebrales de nuestra arqui· 
tectura actual, excitando al estudio futuro de obras, autores y generos, que 
deberan formar un amplio conocimiento de nuestra realidad y de nues· 
tro tiempo. 

Queremos agradecer al autor la primada de edicion de estos ensayos, 
que ahora ofrecemos al arquitecto y al estudioso de nuestro arte. 

Arq. RuTH RIVERA M. 
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LA Arquitectura Mexicana Contemporanea es fruto del desenvolvimien
to historico de nuestro arte en busca de orientacion doctrinal teorica 
y de expresion propias a nuestra cultura. Esta afirmacion puede 

parecer intrascendente a quie.~es llegaron a ella despues de 1925; reviste 
empero, importancia de tesis para quienes hemos sido actores en este mo
vimiento desde entonces, y tambien para sus contradictores que ven en la 
actitud teorica y en todo intento creativo solo adhesion a formas opticas en 
boga, aceptables o rechazables al antojo e incluso alternables con otras 
pertenecientes a tiempos y lugares ajenos a los nuestros. 

Atisbar panoramicamente los ultimos 50 afios de arquitectura mexica
na en busca de apoyo historico para esta afirmacion, intentando a la vez 
que penetrar en la psicologia de las obras realizadas, exponer resumida
mente el sustento doctrinal que ha orientado al movimiento arquitectoriico 
contempor{meo, es el objetivo que persigue este breve estudio. Dejara sin 
tocar un buen numero de temas que esperan investigacion seria y profunda 
o no caben dentro de sus estrechos limites. 

El fenomeno que trata de explicarse, muestra como hasta 1924 los 
principios ensefiados en nuestras aulas divergieron de los sustentados en los 
talleres escolares y en las obras realizadas. En contraposicion, a partir de 
aquel afio se exponen con enfasis y al tornarse en ideas motrices orientan 
las practicas escolar y profesional. Desde entonces, los arquitectos de las 
nuevas generaciones, con mayor o menor conciencia de su actitud, han tra
tado de vivir en sus obras estos principios doctrinales. Hemos tambien de 
hacer constar como en estos ultimos tiempos, los de hoy, se registra de nue
vo cierto divorcio entre doctrina y practica en buen numero de jovenes que 
regresan, quizas por inconsistencia cultural, a un formalismo decorativista, 
atectonico y por fortuna extemporaneo. 

A esta juventud dotada de talento plastico tan prometedor, deseo con 
todo el fervor de mi entusiasmo, invitarla a ser autenticamente de su tiem
po y de nuestro pais, porque debe establecerse con precision que moderni
dad y regionalismo son, a la luz de la teoria mas avanzada que pueda ex
ponerse, terminos incluidos por antonomasia en el concepto arquitectura. 
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La viswn panoramica que descubrimos desde nuestro personal obser
vatorio, es necesariamente parcial. Deseariamos lo contrario, mas ;,quien 
por histori6grafo o por critico que sea, puede renunciar a ser de su tiempo 
y a practicar ambas actividades como proyecci6n del espiritu de hoy, al 
traves del suyo propio, sobre los datos que azarosamente le llegan del pa
sado? Estamos convencidos de que lo mismo Ia Critica que la Historia son 
tan dinamicas como Ia vida en que se dan, y representan creaci6n del espi· 
ritu tan autentica como el arte a que se refieren. Sin estas advertencias y 
sin tener presente que nuestra vision es la de un arquitecto con elemental 
derecho de pensar, nunca la del autorizado hi stori6grafo o la del consagra
do criti co, sera infructuosa la exploracion que conjuntamente vamos a 
emprender. 

* 
* * 

En el lapso .de cincuenta aiios que nos ocupa, pueden descubrirse sin 
esfuerzo cuatro etapas bien definidas por sus caracteristicas formales y por 
Ia ideologia qu~ alientan; aun cuando cronol6gicamente se superpongan 
del modo por demas habitual en que se dan los fenomenos hi storico-sociales. 

La primera de estas etapa·s hunde su origen en las postrimerias del 
siglo XIX y se prolonga predominantemente hasta los primeros 14 6 16 
aiios del XX. Las obras que entonces Henan nuestras ciudades, persiguen 
con muy contadas excepciones, formas inspiradas en arquitecturas antiguas 
y exoticas de distintos tiempos y lugares. 

Sustentan de hecho, porque ni en la catedra ni en los escritos se expo· 
ne doctrina congruente, una tesis que establece como valores insuperables 
obras europeas de varias epocas que, al constituirse en puntos estati cos, 
miden las creaciones de los nuevos artistas po_r su grado de aproximacion 
al modelo elegido. Tiene esta ~octrin a, de cuiio incuestionablemente positi· 
vista, nexus con el concepto de estilo establecido a fines del siglo XVIII 
que, como es sabido, condujo al arte por el camino neoclasico. Las pcripe· 
cias de la Teoria del Arte durante el siglo XIX, paralclas a las del pensa
miento filos6fico, con sus reacciones romanticas y, mas tarde, neo-ideali sta, 
parecen no haber a lterado de inmediato este camino. 

IV 

Las obras de esta etapa, cuya orientaci6n pudiera denominarse ana
cr6nico exotica, presentan ciertas caracteristicas salientes : en primer termi
n.o cierta imperfecta captacion estilistica y estetica de los modelos que 
siguen; quiz a, mas que Ia defici ente preparaci6n escolar de esos dias, ex· 
plique esta incomprension formal, Ia razon basica que mas tarde hizo 
abandonar semejante practica, el convencimiento paulatinamente adquirido 
de que la arquitectura es expresion de la cultura historica a que pertenece. 

Sospechamos, ignorando con cuantas probabilidades de acierto, que 



las anarmonias y discordancias de composicwnes y de proporciones este
ticas que se dan a! comparar las obras mexicanas con sus modelos, obedez
can a una constante o denominador comun, en espera de investigaci6n seria, 
arraigados en el substratum de nueslra civilizaci6n ibero-mexicana e ibero
americana. 

No queremos insinuar que las obras de esta etapa sean torpes repro
ducciones sin merito alguno; creemos por el contrario, que parcialmente 
presentan valores esteticos y sociales positivos a! !ado de otros negativos, 
particularmente en el campo de Ia l6gica del hacer. Siguen en efecto estas 
obras Ia teoria de las formas construidas de Boileau expuesta durante Ia 
segunda mitad del siglo XIX, que tacha de indigno hacer figurar en las 
formas de arquitectura cualesquiera otras de construcci6n; dejando, dice, 
al ingenio del constructor los problemas de resistencia y de constructibili
dad. Consecuentemente los sistemas constructivos empleados durante el 
tiempo que reseiiamos, di sfrazan con mayor o menor eficacia de engaiio 
Ia pobreza del material o Ia inadecuaci6n del sistema al del modelo estilis
tico que se imita. Menudean entonces b6vedas de piedra cortada y arteso
nados de madera, falsificados con estucos y cartones prensados; grandes 
cspesores de muros, ahuecados para ocultar en su interior los modernos e 
imprescindibles esqueletos de fierro estructural, y basta se encuentran te
chos inclinados "a la Manssard", coronando pretiles de azoteas a Ia mexi
cana, a !raves de cuyas lucarnas se mira, no el techo inexis tente, sino el 
azul del firmamento. Se practic6 en suma, una tesis que neg6 todo el dina
mismo a! estilo, lo hizo estatico. 

A la figura geometrica _atect6nica y sin metr ica se atribuy6 el papel 
de medio de ex presion de Ia arquitectura; asi lo denotan los muchos casos 
de copia que, entre otras cosas, ignoraron Ia escala estetica del original; 
basta recordar Ia reducci6n dimensional impuesta a! orden d6rico griego 
del monumento a Juarez. 

* 
* * 

La segunda etapa se inicia con Ia segunda decada del siglo, coinci
di endo poco mas o menos con los albores de Ia revoluci6n politica mexicana. 
Los modelos ex6ticos se han abandonado para sustituirse por otros nacio
nales pero, como los anteriores, tambien anacr6nicos. Los nuevos puntos de 
pa rtida y de meta son las arqu.itecturas precortesianas y las ibero-coloniales 
de tan profunda sentido arquitect6nico. La nueva tes is se torna asi de ana
cr6ni co-ex6ti ca en anacr6n ico-nacional y las obras que le dan vida adole
cen, como las que le preceden, de identicas incomprensiones estilistica y 
estetica y de igual falta de l6gica constructiva y utilitario-econ6mica. Per
dura Ia caracteristica falta de vision de conjunto y no se advierte Ia riqueza 
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VI 

de calidades formales en que abundan las arquitecturas coloniales mexica
nas. Solo se intenta copiarlas con el empleo de materiales tipicos de aque
llos pasados tiempos que habian caido en desuso, o con su pobre imitacion, 
y con la reproduccion de ciertos detalles ornamentales; nunca siguiendo el 
justo y notable espiritu que presidio su creacion. 

No se si esta doctrina anacronico-nacionalista tenga sus raices en el 
Romanticismo europeo de mediados del siglo XIX, que en Francia concedio 
interes a lo gotico, a raiz del estudio vindicatorio realizado por Viollet le 
Due, y en Inglaterra origino el profuso neo-gotico. 

En los mejores y mas entusiastas ejemplares que inician este periodo, 
lo atectonico, como se dice, corre parejas con la inadaptacion de las viejas 
form as a las nuevas funciones fisicas y a los nuevos conceptos de la vida; 
el esfuerzo puesto en lograr tal imposible ha transformado hasta monumen
tos antiguos de autentico origen colonial en edificaciones anodinas, inade
cuadas para hoy al nuevo cometido que se les impone y hasta sin el valor 
estetico que tuvieron originalmente y han perdido con la adaptacion. 

Las obras de este segundo periodo esperan tambien la viviseccion psi
cologica y social del investigador, quien sin duda descubrira aspectos ig
norados y provechosos al artista y al sociologo. 

Las consecuencias de esta etapa se extienden hasta nuestros dias con 
obras publicas de cuantia y con innumerables privadas. La que original
mente fuera espontanea adhesion a las formas coloniales y precortesianas, 
se ha tornado en una cada vez mas critica inconsistencia y ha lanzado a 
nuestro publico por los caminos de peor gusto que haya pisado durante el 
siglo. Ha extendido sus nef astas influencias hasta las clases populares, pese 
a su recio abolengo plastico. No quisiera recordar aqui la Colonia de Cha
pultepec Polanco, espejo y viviseccion del espiritu que anima al nuevo rico, 
ni tampoco los innumerables edificios y hoteles que orgullosamente osten
tan el calificativo estilistico de coloniales. 

* 
* * 

A partir del aiio de 1923, se descubre superpuesta una efimera y ter· 
cera etapa que, a diferencia de bs dos anteriores, persigue originalidad a! 
!ado de actualidad dentro de lo nacional y, aunque parezca incongruente, 
de lo individual, conservando de aquellas que le anteceden, identico sentido 
atectonico. Quiza la inconsistencia demostrada paso a paso a las nuevas 
generaciones por las obras seudo-coloniales, unida a las influencias muy 
diferentes entre si de dos maestros extranjeros de nuestra Escuela: el ita· 
liano Adamo Boari y el frances Paul Dubois, expliquen esta nueva orien
tacion que persigue la modemidad y por ello mismo lo nacional dentro del 
caprichoso marco de un individualismo y de un formalismo decorativista. 



Aqui, la tendencia por ser individualista exige, como el caso actual 
del existencialismo, ref erirse a las obras personales, caracteristicas de est a 
etapa, que Henan los barrios nuevos de su tiempo, particularmente el Hip6-
dromo de la Condesa, de la ciudad de Mexico. 

El representante meritorio de esta corriente por sus grandes dotes 
creativas, por las numerosas obras que erigi6, y por la influencia que ejer· 
ci6 en otros arquitectos y en el publico en general, fue a partir de aproxi
madamente los afios de 1923 y 1924 y basta los de 1926 y 1927 un joven 
arquitecto, entonces recien salido de la escuela, Juan Segura, quien crea 
una serie de formas originales apoyadas, claro esta, en las coloniales que 
le antecedieron, pero con un caracter totalmente nuevo que, a mi entender, 
depura de hecho las doctrinas sustentadas basta entonces en la practica y 
prepara el advenimiento de Ia etapa inmediata. 

Esta tendencia a lo original y a lo actual al conservar, como se dice, 
!a caracteristica atect6nica y la sumisi6n a la imperante teoria de las for
rr,as construidas, impulsa a su autor a la conquista de formas tan insospe
chadas como espontaneas, saturadas del barroquismo que subraya en tantos 
aspectos lo mexicano. Los cerramientos cobran disposiciones diferentes de 
las conocidas, sin nexo por ejemplo, con las exaltadas del "art nouveau" 
catalan de un Gaudi. Las rejas de hierro y los portones de madera reciben 
azulejos de barro cocido y esmaltado. Inventa herramientas especiales para 
grabar la superficie de los enjarres e impedir la presencia de espacios lisos 
o no ornamentados. Los pretiles se desarrollan en caprichosas y ascendentes 
formas rematadas al alcanzar las esquinas por monumentos de argamasa y 
azulejo. 

Ignoro si a la distancia que actualmente nos encontramos de estas for· 
mas, sean perceptibles ciertos valores sociales que investigar y muy impor
tantes aspiraciQnes plasticas que satisfacer. Cuando menos se palpa la 
fruici6n con que se persiguen los valores hapticos y 6pticos, colorido y tex
tura; debiendo no tar como des de entonces, y no basta hoy, como algunos 
creen, se practican estas calidades esteticas de la figura construida. 

Al lado de estas caracteristicas meritorias, la corriente que nos ocupa 
representa entre nosotros el extraordinario papel de abolir de hecho y en 
definitiva el concepto de estilo estatico; concepto que como antes se dijo, 
habia permanecido inc6lume basta entonces. Abri6 con sus obras, sin alar· 
des, porque fu'"ron espontaneas y sinceramente vividas, puerta franca y 
directa a lo que entendemos ahora y desde entonces por autentica moder
nidad. 

No se piense que Boari y Dubois habian ya dado paso tan decisivo 
con sus obras significativas como modernas; porque el Teatro Nacional, 
hoy Palacio de Bellas Artes y "El Palacio de Hierro" se levantaron simul
taneamente a edificios anacr6nicos y formales que contradicen cualquier 
tesis de modernidad. Frente al Teatro se alza el Correo. "El Palacio de 
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Hierro" es contemporaneo al Monumento a los muertos de la Gran Guerra. 
Ambos co pian formas europeas de diversas epocas; el Correo al Palacio 
de los Con des de Monterrey de Salamanca y a la Capilla Real de Granada; 
el Monumento del cementerio Frances, el Arco de la Estrella de Paris com· 
binado con diversas formas del siglo XVIII. Estas composiciones de tipo 
anacronico, al igual que las de tipo moderno de Boari, persisten adheridas 
al formalismo atectonico que caracterizo las dos etapas anteriores. 

* 
* * 

Como en toda evolucion historica acontece, las conquistas de las tres 
etapas resefiadas, se acumulan en una cuarta que apunta en el campo na
cional el afio de 1924; solo que a diferencia de aquellas inaugura su ac· 
cion en el terreno de lo teorico, al formular un cuerpo de doctrina, que se 
constituye en orientador de la nueva practica. 

No se atribuye equivocadamente este conjunto de ideas a creacion ori· 
ginal e individual de quienes tuvieron a su cargo la exposicion en la cate
dra y los primeros intentos de objetivacion practica, lo mismo en las obras 
construidas que en los ensayos escolares, sino al desenvolvimiento natural, 
en un momento historico, de las ensefianzas recibidas por nuestra genera
cion de boca de sus maestros y estudiadas con verdadera devocion mistica 
en los tratados de teoria que aprendimos a respetar y a estimar como dig
nos de credito. 

En ocasion tan significativa como la de hoy, rindamos homenaje mi
nimo de reconocimiento citando a los maestros : Carlos M. Lazo, Federico 
E. Mariscal, Francisco Centeno, Manuel M. Ituarte y Paul Dubois, quienes, 
principalmente, sembraron en nuestra generacion el amor a nuestro arte y 
a la orientacion que, desarrollada, habia de guiar nuestras labores didac· 
ticas y profesionales al servicio de la colectividad mexi<{ana. 

Tambien citemos con igual intencion a los mexicanos de espiritu jo
ven y vigoroso, que al ocupar puestos publicos tuvieron mas fe en la juven
tud que temor a su inexperiencia, convirtiendose en patrocinadores de las 
primer as realizaciones nacionales: Bernardo Gastelum, Roberto Medellin, 
Narciso Bassols, Salvador Zubiran, Gustavo Baz y Jaime Torres Bodet. 

Creemos imprescindible a esta vision panoramica que intentamos, pe
netrar en la espesura de Ia doctrina, a riesgo de por solo atender a sus 
principios basicos, caer en Ia oscuridad, sobre todo para aquellos alejados 
de Ia teoria actual del arte. 

Los caminos dialectico e hi storico condujeron al conocimiento de Ia 
naturaleza de Ia arquitectura, y consecuentes con ella se abandono deci si
vamente el concepto de estilo estatico, no tan solo en Ia practica como lo 
habia hecho la etapa inmediata anterior, sino tambien y enfaticamente, en 
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la teoria. Es de interes comprobar como nuestra Escuela desconoci6 enton
ces los estudios que hacia un siglo y hasta esos anos de 1924 se habian 
realizado y publicqdo en Europa, relativos a Ia teoria del estilo. Por igno
rarlos, las pesquis'as mexicanas fueron paralelas a las europeas, aunque 
siguiendo diversos 'caminos. Se habia alcanzado el concepto de estilo dina
mica y su identificacion con los de forma y expresion. Se trataba de encon
trar una autentica forma-expresion de la cultura de nuestro ti empo y Iugar. 

No por ello dej6 de estudiarse lo clasico ni lo colonial, solo que en 
Iugar de copiar sus formas propias, trato de seguirse la postura que tuvie
ron ante sus problemas los clasicos y los coloniales. 

* 
* * 

Identico camino llev6 al convencimiento de otro fundam ental princi
pio que se comprob6 analogico: el medio de expresion estetica de Ia arqui
tectura no es lo geometrico a secas, sino el espacio integrado por forrnas 
de edificaci6n. Comprendiose asi desde el primer momento, lo indispensa
ble que resulta al arquitecto dominar la h~cnica de su medio de ex presion: 
ser artista y tecnico de la edificacion; dominar el material en sus sistemas 
tradicionales y en los de nueva factura atribuyendo no al material, smo 
al sentido que le infunde el artista, su potencialidad expresiva. 

* 
* * 

El culto que el autor y maestro f ranees Julien Guadet y con el nume
rosos escritores y arquitectos del pasado siglo rindieron a Ia virtud de la 
"sinceridad", oriento hacia el principia de "verdad". Y si con el tiempo 
habia de confunqirse este principio con la elemental logica de todo hacer 
humano, desde entonces exigio triple concordancia entre forma , finalidad 
y medio. La forma arquitectonica habia asi que perseguirla partiendo pre
cisamente del dominio de la tecnica constructiva, y del conocimiento lo 
mas cientifico que fuera posible de la finalidad por sa ti sfacer, 0 sea del 
problema, para alcanzar como iniciacion de solucion el programa. 

Nada podria representar esta idea por bien conocida que Ia tuvieron 
los tratadistas del pasado siglo, arraigados a las teorias t«k nico-geneticas 
del arte, si no f uera por el senti do dinamico que se le concedio entre noso
tros a! establecer como premisa de toda composicion Ia investigacion del 
problema como previa a la formacion de un programa y necesariamente 
como antelacion a la creacion de la forma resultante. 

Se entendio asi por programa arquitect6nico no una lista de nombres 
con supuestos formales predeterminados, sino el conjunto total y complejo 
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de exigenetas lwmanas por satisfacer con una obra arquitectonica. Todo 
Programa se desdoblo en general y particular. El general abarca en un 
espacio geogrrifico y dentro de un tiempo hist6rico determinados la totali
dad de actitudes vitales humanas ante lo geografico-fisico y ante la com
pleja vida del hombre local. Estructura el programa general un concepto 
amplio e integral del ser humano, como individuo de una colectividad y 
bajo el imperio de cuadruple legalidad: la fisica , la biol6gica, la instintiva 
y la del es piritu. La investigacion de cada problema se orient6 asi a Ia luz 
de una verdadera di sciplina especial: la antropometria arquitectonica con 
todas las dimensiones humanas, lo mismo fi sicas, que psiquicas , que biolo
gicas, que sociales, que esteticas. 

El programa particular comprende el conjunto de funciones es peci fi
cas o fi sonomicas que en cada problema individual reclama el hombre que 
vivira la obra por crear. La antigua relacion de dependencias quedo sus
tituida por un conocimicnto cuya forma de expresion solo tuvo valor para 
Ia mente del compositor, como marco de limitaciones dentro del cual crear 
Ia forma especial , que integralmente resuelva el problema planteado. 

* 
* * 

Consecuentemente se establecio un cuarto princ1p10 incluido por na
turaleza en lo ya expuesto: la integraci6n del valor arquitect6nico por una 
serie de otros simples y autonomos: lo util, lo l6gico, lo estetico y lo social. 
Se conceptuaron jerarquicamenle diferentes entre si, pero imprescindibles. 
Aquellos que han califi cado Ia nueva arquitectura mexicana de funciona
lista signifi cando con este vocablo que ha ignorado lo estetico por satisfacer 
lo uti! y lo social, no conocen la doctrina expuesta por nuestra Escuela de 
Arquitectura desde el ai'io de 1924 y quizas tampoco Ia sei'ia lada paralela
mente, aunque en forma di stinta, por f uncionalistas europeos, como Gro
pius por ejemplo. Cabe sei'ialar como, precisamente por nunca haber divor
ciado ni en la teoria ni en el intento practico lo estetico de los demas 
valores integrantes del arquiteclonico, entre nosotros no se ha registrado Ia 
convers ion hacia lo plastico que hace poe0 han tenido connotados y cono
cidos seguidores de Ia teoria tecnico-genetica del arte, totalmente liquidada. 

No se requiere detenida observacion de las ya cuantiosas obras pro
ducidas durante esta cuarta y ultima etapa que vivimos actualmente, para 
comprobar su identifi cacion mas o menos feli z, pero evidente, con los prin
cipios que acaban de exponerse. 

La abolicion del concepto de estilo estatico esta patents en cualquiera 
de ell as. La estructura tect6nica de su forma no lo esta me nos ; no obstante 
que en algunas recientes obras asoma nuevo y atenuado fo rmali smo por 
fortuna pasajero. La adecuaci6n de la forma a! programa se hace manifies-



tamente, y en las obras que inician el periodo se acentua en sus aspectos 
economicos por razon obvia de ser estos aspectos conmensurables y notoria
mente accesibles. La integraci6n del valor arquitect6nico, o sea, Ia presencia 
simultanea de lo estt~tico, lo uti! y lo social, es f:icil de comprobar a quien 
posea una f ormacion visual desarraigada de prejuicio; no asi a qui en juz
gue lo nuevo al traves de las soluciones del pasado y del influjo psicologi
co y sentimental que necesariamente ejerce en su animo. 

Solo un estudio a parte del que hoy nos ocupa, podria autorizar una . 
incursion tras las constantes que permiten a nuestras artes emplear la len
gua del occidente para expresar lo que nuestra propia cultura infunde. 
Para nuestra incipiente critica lo miomo que para nuestros vecinos del Nor
te y de Iberoamerica -con distinguidas excepciones- Ia nueva arquitec
tura mexicana nada les dice y suf re de mimetismo internacionalista. Opi
nion explicable aunque en·ada. 

Baste recordar lo acontecido con Ia pintura mexican a: ha requerido 
del tiempo y de las circunstancias para hacerse avalorar; solo una Europa 
martirizada y fatigada ha podido descubrir hoy lo que viene diciendo des
de su iniciacion. Y esto pese al car:icter realista y social de Ia Pintura. 

6Que puede significar una incomprension de mas o de menos a un 
arte compleja e impura, cuya influencia en Ia nueva estructura cultural del 
pais ya se palpa? Las nuevas viviendas, escuelas, hospitales y ciudades 
lno est an mode lando acaso la fi sonomia de las nuevas generaciones? 

Para los arquitectos de hoy comprobar los resultados sociales de su 
obra, no es meta sino estimulo, que premia en parte considerable los es
fuerzos y los sacrificios que ha costado lograr obras como las que ilustra 
la Exposicion .que hoy se inaugura. Para la juventud que manana nos sus
tituya, estos resultados son invitacion y demostracion: in vi tan a Ia supera
cion constante y demuestran que con entusiasmo, con teson y con sacrificio, 
es posible alcanzar lo que parecio, tan solo hace veinticinco anos, imposible 
quirnera. 
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I. La Sagrada Familia.- Mexico. 2. St. Audii:, Angulcmu. 

eta p a anaeronieo-exotiea 

Comparando estas obras mexicanas con las europeas que a distancia de siglos les 
anteceden, se hace manifiesto el proposito de copiarlas o tomar de elias elementos di· 
versos, a Ia vez que las incon gruencias estilisticas en que se cae (l y 2). La reja deli· 
neami entos franceses del siglo XV Ill , se enmarca en una ventana renacentista romana 

del sig lo xv, copiada puntualmente del Palacio de Ia Canci lleria 15 y 6) . 

Es notoria Ia incomprension de las proporciones y del caracler en Ia puerla (3 ) a l 
considerarse f rente a las autenticas romanicas ( 4). La metrica del orden do rico 

autentico (9) se ignora en el monumento que se ilustra ( lO ). 

XII 



3. La Sagrada Familia.- Mexico. 

4. Puerta romtinzca. 
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eta p a anaer6niea-ex6tiea 

5. Banco Capitalizador.- k/Cxico. 6. Palacio de la Cancilleria, Roma ( siglo xv). 

XIV 



10. Monumento a Jutirez.- Mexico. 
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ll. Universidad Nacional .-Mexico (19/2j. 12. Antiguo Colegio de San Jlde/onso.-Mexico 
( siglo xvlllj. 

e tap a anaeronieo-naeional 
El edificio que actualmente ocupan las oficinas de Ia Universidad Nacional, fue 
proyectado a principios del siglo ( 1912) como ampliacion del anti guo Colegio de 
San Ildefonso, entonces como hoy Escuela Preparatoria. El empeiio en seguir el 
caracter y las formas autenticas coloniales no impide que delaten su pertenencia a 

tiempos historicos diferentes. 

El caracter de las dos portadas ( ll y 12) es notoriarnente diferente. 
La dureza de Ia ventana y revestimiento del rnuro (13) salta a Ia vista al compa
rarse en el colonial (14). Los patios con ser el nuevo (17) copia exacta del (18), 
su textura y escala es de tal manera diferente que en el natural no se requiere fijar 
Ia atencion en el barandal moderno ni en Ia ornamentacion adicional en Ia copia 
al friso. El concreto con el cual se ha fabricado Ia piedra es de una dura unifor-

midad y de un color y calidad que resta valor pliistico a Ia composicion. 
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13. Universidad ,\"acional. 14. San lldefonso. 
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15. U niversidad N acional. 16. Swt lldefonso. 
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naeional 

17. Universidad Nacional. 

18. San lldefon so. 
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etapa individualista 

Las ilustraciones (19-21 y 22) corresponden a unas cuantas de las numerosas y 
variadas obras que el arquitecto Juan Segura produce entre los aiios 1923 y 1926. 
Sin Iugar a duda muestran su actualidad en su tiempo y su persecuci6n y logro 

de Ia originalidad. 

AI compararse con obras de principios de siglo, por ejemplo las del inquieto y 
talentoso cataliin Gaudi ( 20), se aprecia Ia independencia de Ia obra del arquitecto 

Segura respecto a las del "Modern Style" o " Art Nouveau" europeas. 

XX 

l9. Textura de paramf.'nto d e muro con enjarre 
grabado. Mexico. Arq. Juan Segura. 



21. Casu habitacion. Calle Sadi Carnot. Mexico. 
Arq. Juan Segura. 

22. Casa habitaci6n. Calle Praga. Mexico. 
Arq. Juan Segura. 
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23. Plaza Melchor Ocampo, Arqs. Barragan 
y Del Moral. 

0 d e r n a 
La abolici6n de formas inspiradas en las del pasado es evidente en las obras a 

partir de 1925. 

Las obras que aqui se ilustran, tomadas al azar de entre las numerosas producidas 
en Mexico en todos los generos, durante los ultimos veinticinco ai'ios, no representan 
las calidades o categorias explicadas, como excepcion, sino como muestra de las 

que, en mayo r o menor escala, se descubren sin esfuerzo en el conjunto. 

Estudio especial diverso del aqui presentado deberii ocuparse de investiga r y se· 
i'ialar las caracteristicas optico hiipticas que informan las obras mexicanas dentro 

de Ia produccion contemporiinea mundial. 
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24. Apartamientos, Arqs. Alvarez y Sordo 
Madaleno. 



Ia 
estructura 

tectonica 

La estructura tectonica sc acentua con en
fasis en las obras con que se inicia el pe
riodo; asomando en algunas recientes cier-

to atenuado formali smo. 

25. Casa-cstudio. Villa Obregon. Arq. O'Corman. 
1929. 

26. Escuela Primaria. Cosoacaran, Gto. 
A rq. Enrique del Moral. 1946. 
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27. Escuela Industrial Prevocacional. M exico. 
Arq. Juan O'Gorman. 1933. 

I a estructura tectonica 

28. Sindicato l'rlexicano de Electricistas. 
A rqs. Y aiiez y Rivas. .1 938. 
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29. Escuelu "Alnaham Castellano.~". }ulapa , Ver. 
Arq. Luis C. Rivadeneyra. 1948. 

La adecuacion al programa individual se 
hace miis patente en determinados generos 
que han facilitado grabar en las so luciones 
obtenidas el sello peculiar del liempo y del 
pais. Los nuevos hospilales representan 
muy especia lmente Ia actual corriente me
xicana con arraigo en lo nacional y en lo 

humano-occidental. 

Ia Raw. Mexico. 
y ariez. 1946. 

32. In stil/Ito de Oftulmologia. Mexico. Arq. Raul 
Cacho. 1949. 

30. Hospital General Regional. Tapachula, 
Arq. Enrique Guerrero L. /944. 

33. Escnela Secundarin . Mexico. Arq. Enrique 
y ariez. 1944. 
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XXVI 

va lor intcgralmcnte arquitcct6nico en 
las obras de este periodo se da necesaria
mente en diversidad de grados, y mas se 
comprueba en todas elias la presencia si
multanea de lo estt~tico, lo uti] y lo sociaL 

34. Secretaria de R ecursos HidrUulicos. Mexico. 
Arqs. Pani y del Moral. 1950. 

despachos. Arqs. Alvarez r Sordo 
Madalena. 1948. 



38. RamOn Torres 

Arq. Juan Sordo Madaleno . 
1946. 

En· 
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PANORAMA 
1 

DE LA 
AROUIT~CTURA M~XICANA 

Hace cosa de un mes tuve la bon
rosa oportunidad de dirigir Ia pala
bra a un grupo de distinguidos cole
gas y de entusiastas estudiantes de 
arquitectura de esta culta ciudad. 
Ahora la Sociedad de Arquitectos de 
Guadalajara, me trae aqui de nueva 
cuenta, para la misma grata y com
prometida mision de dirigirme a tan 
generoso auditorio. 

CONTEMPORANEA 

1950 1962 
-:t-

El lema de nuestra platica consiste 
en mostrar unas cuantas observaciones 
acerca de las corrientes formales que, 
a mi juicio, presenta Ia produccion 
arquitectonica mexicana de Ia ultima 
docena de afios. T odos ustedes, o al 
menos muchos, saben que mi postura 

* Conferen'da · stistentada en la Sociedad de 
Arquitectos de Guadalajara, Jal., el 10 de d i· 
ciembre de 1962. 
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no es la del critico profesional o la 
del historiografo del Arte, sino la del 
arquitecto activo aficionado, diria de 
por vida, a Ia meditacion teorica en 
torno al Arte. Esta realidad, mi reali· 
dad, no debe olvidarse en cuanto aqui 
pueda decir. 

La mostraci6n de la totalidad de 
obras que estilizan el momento histo· 
rico a que voy a referirme, no es 
pues, el motivo de nuestra pliitica; co· 
mo tampoco la enumeraci6n, que se· 
ria cuantiosa, de sus miis destacados 

II 

autores. Las ilustraciones que acom
paiian nuestra di sertacion han sido 
tomadas casi al azar; las miis a rna
no en mi Iugar de residencia y esto, 
no por pereza, sino como comproba
cion de lo que en conjunto puede ob
servar cualquier acucioso contempla
dor. La Exposicion "Cuatro Mil aiios 
de Arquitectura Mexicana" se encar
ga en parte de esta tarea. 

Para cumplirla dentro de los limi
tes siempre estrechos de una pliitica 
se requiere la habilidad del cronista 
miis que del critico. Por mi parte de
bo confesar que dificilmente podria 
lanzarme por e~e camino; pues mi 
aficion por la Teoria del Arte, y por 
las esencias, me haria desviar de la 
cronica y salirme a! fin al campo de 
mis cotidianas faenas. Por esta cir
cunstancia, ruego a los distinguidos 
colegas que de manera tan generosa 
me prestan atencion, me disculpen si 
expongo algunas ideas que les son de 
sobra conocidas, miixime cuando van 
a normar mis personales apreciacio
nes y constituyen la intencion teorica 
de nuestra produccion arquitectonica 
desde hace un tercio de siglo. 

Conceptuamos la arquitectura como 
Arte que construye las espacialidades 
en que el hombre desenvuelve buena 
parte de sn vida colectiva. Por esta 
causa esencial, Ia arquitectura se crea 
resolviendo un conjunto de exigencias 
vitales humanas que denominamos los 
arquitectos Programa. Este complejo 
conjunto de multiforme estructura se 
arraiga ni miis ni menos que en la 
igualmente polimorfa naturaleza del 
propio ser humano. La arquitectura 
la hace el hombre por si y para si. 
De estas consideraciones includable-



mente elementales, nace el canicter 
tan propio que presenta la Arquitectu
ra: atiende simult<ineamente a las exi
gencias de un vivir biologico, lo mis
mo que psicologico, fi sico, del espiri
tu o estetico; para conve rtir sus obras 
en documento perenne y vivo de la 
cultura para que se hizo y que la hi
zo. La Arquitectura es parte y es ex
presion de una cultura. Por esto se le 
interroga y se persiguen sus intencio
nes mas reconditas. 

Consecuentemente entendemos que 
toda arquitectura, al igual que toda 
cultura, pertenece a una localidad o 
espacialidad geografica y dentro de 
ella a un determinado tiempo, a una 
temporalidad que podriamos llamar 
histori ca. Por ello creemos que toda 
arquitectura se ubica cual si fuere un 
punto matematico por medio de dos 
coordehadas : la del espacio geogrtifi
co y la del tiempo historico. Conce
diendo a cada una de ellas la ampli
tud que le demarca la propia cultura 
a que pertenece y da expresion. Lo 
que exigio el siglo XVIII a Ia arqui
tectura mexicana, es diferente a lo 
que le exigio el XVI o el pasado XIX. 
Y Ia extension territorial o temporal 
en que se ejerce la exigencia de un 
Programa General, como decimos, la 
seiiala la extension en ambos sentidos 
de la cultura. En la epoca precorte
siana el Programa que rigio la cons
truccion de la piramide de Teotihua
can en el tiempo, no alcanzo siquiera 
las postrimerias del siglo XVI y en el 
espacio se confino a lo que deslindo 
la cultura propiamente Tolteca: los 
mayas, si sufrieron Ia influencia de 
esta civilizacion, Ia modularon de ma
nera pro pia, maya ; no tolteca. j Que 

decir de este programa, el tolteca, que 
ni por asomo alcanzo, por ejemplo, las 
islas que cierran el Golfo de Mexico! 

Otro grupo de ideas directrices lo 
constituye una segunda y sustancial 
consecuencia del concepto que susten-

III 
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tamos de nuestro Arte y que antes 
enunciabamos: la polimorfidad de 
aspectos de Ia vida y del ser mismo 
humanos se proyecta, por medio de la 
cultura, en la forma arquitectonica. 
Esquematicamente expuesta, esta doc· 
trina representa que esta forma tiene, 
como todo objeto de nuestro conoci· 
miento, un valor; y que este valor se 
integra por una serie de otros valores 
primarios que son autonomicos entre 
si pero jerarquicamente concentricos. 
Significa esta integracion axiologica 
que lo arquitectonico debe valer en 
primer termino y jerarquizadamente 
como cosa util, en el estrato mas ba
jo, pero ineludible. Con simultaneidad 
debe valer factol6gicamente como co
sa hecha con l6gica factica, la que in
forma a todo hacer humano y a todo 
cuanto de creado existe en el univer
so. Con igual concentricidad debe va
ler como obra de Arte estetica y final
mente todas las anteriores valoracio
nes quedaran envueltas por una cuar
ta que las supone sin confundirse con 
ellas, que constituye la valoraci6n 
social. 

Se comprende que en los estrechos 
limites de un prologo como es este, 
resulta menos que imposible desenvol
ver toda una doctrina; pero tambien 
se aceptara que es indispensable re
cordarla por lo bajo y dejarla aunque 
sea pergeiiada, esquematizada. No 
podemos desentendernos en la auten
tica obra de arquitectura ni de su es
tructura edificatoria, ni de sus finali
dades util-economicas, como tampoco 
de su validez como creaci6n estetica 
ni de su proyecci6n y raigamen en lo 
social. Una ohra bella que olvida su 
finalidad util, la consideramos desin-



tegrada arquitectonicamente, sen\. una 
hermosa decoracion o una escultura 
monumental, pero no autentica obra 
de arquitectura. 

Hasta aqui el preambulo teorico. 
Requerimos ahora de igual modo, re· 
sumido, preambular; mencionar las 
diversas etapas que formal e histori· 
camente desembocan en el aiio de 
1950 que hemos tornado como inicia· 
cion del periodo en que cenlraremos 
nuestra atencion. 

Por tal motivo solo pasaremos re
vista a las diversas etapas que ha re
corrido la produccion arquitectonica 
mexicana entre el 1900 y el dicho 
afio de . 50. En otro estudio* publica
do en ~se aiio del medio siglo expli
que coiJ mayor amplitud lo que aho
ra solo sera una simple referencia. 

El 1900 lo vive el pais bajo el re
gimen porfiriano heredado del siglo 
anterior. Una primera etapa formal 
se ubica entre ese aiio y aproximada
mente el de 1910 en que se inicia la 
revolucion politica que dio tcrmino 
a la dictadura porfirista. 

En este primer periodo la forma 
arquitectonica de las grandes edifica
ciones publicas y de las sunturarias 
residencias se caracteriza por su 
arraigo francamente exotica y anacr6· 
nico. Entonces se encomiendan las me
jores obras a arquitectos extranjeros 
que dejan en elias acomodos mas u 
menos habilmente manejados de for
mas estilisticas pertenecientes a siglos 
muy anteriores al XX y florecidos en 
lugares europeos, de Programa Gene
ral diferente y por ello de exigencias 
e idiosincrasias totalmente ajenas a 
las de nuestro pueblo; de jan sin em-
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bargo muy claramente delatada la 
preferencia de nuestras clases directo
ras y de mayor nivel economico, por 
lo europeo y la subestimacion que 
practican de lo propio y nuestro. 

La segunda etapa se inicia y extien
de imprecisamente, como acontece a 

VI 

todo fenomeno ~ocio-historico, al fi
nalizar la dictadura a que nos referi
mos y hasta los afios 1923 y siguien
tes. Se reacciona entonces contra la 
forma exotica, pero no contra el ana
cromsmo. 

Se inspiran entonces las formas en 
los monumentos de la epoca virreinal 
y algunas, las menos, en los precorte
sianos. Esta arquitectura denota asi 
una tendencia hacia lo nacional ana
cr6nico. Buen ejemplo de ella son la 
Escuela Preparatoria del afio 12 a 14 
y el monumento a Cuauhtemoc erigi
do en el Paseo de la Reforma de la 
Cd. de Mexico, que intenta aprove
char formas de las arquitecturas au
toctonas mexicanas. 

Este mov1m1entp nacinnalista y 
anacr6nico, por su tendencia formal, 
puede explicarse por varios costados : 
sea como anhelo de liberacion de lo 
extranjero impuesto en la epoca por
firista, anhelo que estimula la revo
lucion politica aunque sus hombres 
siguen anclados a las etapas anterio
res; o como reflejo tardio, ademas, de 
otros nacionalismos europeos apareci
dos varias decenas de afios antes, el 
que florecio con Violet Le Due en 
Francia respecto al Gotico o el que 
en igual sentido prohijo Purgin en ln
glaterra y clio frutos en los Estados 
Unidos hasta en los afios 30 de nues
tro siglo. De esta etapa data la deci
dida valoracion de lo nuestro y el in
teres de propios y algunos extrafios 
que lo estimularon, desde afius atras, 
por los rnonurnentos antiguos que en 
tan enorme numero se conserva en ese 
tiempo por todo el territorio nacional. 

Una tercera y fugaz etapa se regis
Ira mas o menos entre los afios 24 y 



27 o 28, en la que se sostiene la reac
cion contra el exotisnw, y sc inaugura 
e intenta una creacion que sea no solo 
nacional como la anterior, sino a la 
vez actual. Esta reaccion se finca fun
damentalmente en lo ornamental o lo 
decorativo de las f ormas, sin alcan
zar la comprension integral de lo ar
qui tectoni co, por lo que propiamente 
da origen a lo que hemos denominado 
nacional y actual, pero individualista; 
pues asi surgen sus obras; casi como 
expresion del talento de un solo ar
quitecto joven e inquieto, que extien
de su efimera influencia por algun 
tiempo en varios otros arquitectos. Me 
refiero al frecuentemente ignorado 
Juan Segura, cuya obra tiene cierto 
arraigo en lo colonial mexicano, pero 
al analizar con detenimiento su cuan
tiosa produccion surge su originali
dad e independencia. No se encuentra 
en ella ve~tigio alguno de, por ejem
plo, el entonces aun reciente art nou
veau. 

A partir del primer cuarto de nues
tro siglo, se inicia con simultaneidad 
a la etapa antes explicada una cuarta, 
que desemboca en nuestra actualidad, 
caracterizada por una franca orienta
cion hacia lo nacional y hacia lo ac
tual; solo que intentando resolver el 
problema arquitectomco mexicano, 
desde los multiples puntos valorativos 
que exponiamos en nuestro preambu
lo: el de hacer la obra actual mente 
util y factol6gica. EI perseguir lo 
plastico-estetico y el de arraigarse en 
lo social, de tan amplisima connota
cion. Todo esto enraizado al tiempo, 
a! suelo propio y a la vez a Ia cultura 
del occidente a Ia que seguimos vincu
lados. 
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Podriarnos ilustrar esta etapa con 
una serie abrurnadora de obra~, algu
nas de las cuales se exhiben en Ia ac
tual Exposicion, que rnostraran los 
pasos seguidos, pero resultaria nues
tra platica excesiva en extension y un 
tanto fuera del terna que nos fijarnos-

Del afio 1950 a Ia fecha, Ia pro
duccion arquitectonica rnexicana ha 
sido de una proliferacion extraordina
ria_ Los grandes conjuntos como Ia 
Ciudad Universitaria del 52, el Poli
tecnico reciente, el Centro Medico in
concluso y los nurnerosos nucleos de 
habitaciones para ernpleados estatales 
no constituyen solos el sintorna de es
ta inusitada actividad; en todas nues
tras ciudades abundan en nurnero ig
noto rnuestras inequivocas de que los 
arquitectos rnexicanos han rlispuesto 
en doce afios de innurnerables oportu
nidades para rnanifestar y dejar hue
lla clara y palpable de sus orientacio
nes y de sus inquietudes; de sus acier
tos y desaciertos. Por este tan crecido 
nurnero, lo volvernos a decir, no po
dernos ni rnostrar Ia obra de tanto ar
quitecto talentoso y entusiasta ni tarn
poco el sinnurnero de ejernplares en 
que apoyarnos nuestras observaciones. 

Vamos a circunscribir nuestra ex
posicion a seiialar las mas definidas 
corrientes que se aprecian en conjun
to, sin dejar de reconocer que son pa
ralelas a las del occidente. 

Una prirnera direccion apimta ha
cia Ia forma internacionalizante o in
ternacional, segun Ia denornina Ia cri
tica universal. Se encuentra en edifi
cios cornerciales, industriales y resi
denciales que inundan nue,stras ciuda
des. Todos conocen sus caracteristicas 
f orrnales: estructuras de concreto o de 



fierro "liberadas", la famosa cortina 
vitrea y los volumenes tabliformes y 
simples. Esta tendencia se encuentra, 
ustedes lo saben de sobra, en todas las 
naciones, cualquiera sea su latitud, su 
economia, su clima y su tradicion . 

Y si es verdad que puede corres· 
ponder a otra tendencia: la de unifi· 
cacion cultural a que aspira el mun· 
do occidental, tambien lo es que se 
acoge solo a medias a lo que univer· 
salmente se piensa debe ser la finali· 
dad de toda arquitectura: algo mas 
que una grande y costosa escultura o 
escenografia. Se desatiende, entre 
otras cosas, lo que toda ubicacion exi· 
ge. En realidad, y eslo es una intere· 
sante paradoja, se desincorpora de Ia 
cultura a que quiere pertenecer, al 
trasplanlar soluciones de accidente, 
opticas, solo gustables al contempla· 
dor de lo plastico y por lo contrario 
desaprobadas e incomprensibles para 
el hombre comun, el que habita esas 
formas y las comprueba desadapta· 
das a sus costumbres, a sus necesida· 
des, a su economia y a lo mas rudi· 
mentario que el clima de su lugar exi· 
ge a quien sufre sus inclemencias. 
Pretenden por tanto est as f ormas in· 
ternacionales serlo porque copian so· 
luciones que en su origen fueron crea· 
das para dimas, economias e idiosin· 
crasias diferentes a las nuestras. 

Mexico es un pais saturado de pro· 
blemas gigantescos; de economias y 
culturas totalmente distantes un as de 
otras y por tal causa nuestra arquitec· 
tura resulta en su proliferacion, un 
verdadero mosaico de formas que van 
desde aquellas auspiciadas pur econo· 
mias elevadas de origen publico o pri· 
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vado, hasta casas y escuelas modestas 
y pauperrimas. Abundan en Ia Ciu· 
dad de Mexico y sus aledaiios rasca· 
cielos que pueden estar en cualquier 
Iugar economicamente calificable CO· 

mo rico, fiibricas igualmente ostento· 
sas y habitaciones que denotan sun· 

X 

tuosidad y lujo, al lado de una ere· 
ciente delacion de pobreza y de mise· 
ria, en las edificaciones que en un 
porciento crecidisimo nos dan la toni· 
ca de "tierra de contrastes y color" 
con que nuestros ri cos vccinos del 
Norte no:; califican. 

Quizas parezca a ustedes dura e in· 
transigente mi palabra, mas intento 
estimular Ia reflexion y con ella una 
m3.:3 propia arquiteclura. Sin embar· 
go, es igualmente importante seiialar 
lo que de encomiastico presenta esta 
tendencia internacionalizante desde el 
pun to de vista formal: las mejores 
obras, no importa su dimension fisica, 
son notoriamente armonicas y habi]. 
mente concebidas como plastica. Hay 
algo mas que deseo subrayar por su 
trascendencia: parece que eslas obras 

a pesar de su intento de hacerse in· 
ternacionales, eslo es, desarraigadas a 
su ubicacion geognifico-fisica, de he· 
cho presentan ealidadt~s formales que 
las hacen precisamente mexicanas en· 
medio de su ignorar lo climatico y lo 
humano-local. La calidad cromatica y 
Ia haptica, se encuentran con una fre· 
cuencia cada vez miis patente en mu· 
chas de estas obras. Se intenta asi ser 
y no se r, curiosa paradoja que espera 
un estudio a fondo; ser internacional 
y a Ia vez destacar individualmente. 
Este intento se finca en 1a explotacion 
de calidades morfologicas que estan 
arraigadas a Mexico y que se encuen· 
Iran en obras precortesianas lo mis· 
rno que en las variadisirnas de los si· 
glos virreinales o coloniales. Nuestra 
metrica, aunque esto parezca incierto, 
es tambien Ia que inforrna Ia obra de 
aquellas pasadas epocas. AI ojo del 
critico extranjero o le rnolestan estas 



calida de ;; propia ;; o cu a ndo ,11 etno
centri ;:m o :'e In permit a •e inte.·e;;a 
por e lla ;; aun ,in g:u•tarla;; : e l hecho 
e;; que ahi e;:t<in eoper ando una in n·:' 
ti g:acion se ri a que entmi a ,me a tme;;
tro;; prolifico:; a rquit ec to:; , ;; in de ;;
Yiarlo;; de lo que el p a is nus pide \
e:xi g:e que e:; se n ·irlo en mediu de su 
hete rog:ene ida d y sus pobreza ;;. 

_-\! !ado de esta direcc ion se de;:ta 
ca otra que h a tra •pasad o nu e:;t r a;; 
fronteras : Ia qu e ;;e a p oYa en Ia , cu
bierta;; laminares p ue:; ta,- en bog:a en
tre no:;otro :; por el a rquitecto e;:pa ii.o l 
Candela Y mane ja d a:' po r \·a rio- de 
nue;;tro:; a rquitec to:; . E,. cl aro que e;; 
ta po:;tura o corri ente e:; ta mbi en de 
tipo inte rnac ionalizante : pue;: otro;: 
notabl e;; e:; tructurado re ;: de cubi e rt a:; 
como :\e n ·i. Buckmi :; te r Fulle r Y e l 
gran mae;:l ro t' • pa ii. o l To rroja . j1;;ra 
;:olo citar a lo:; tmi :; conocido:;, ha n 
dado caracte r pro pi o a multiple:; 
obra:; p or todo el occidente : en Euro
pa Y ;:obre todo en _-\merica. 

E;:ta -eg:unda direcciun fc1rmal, en
tre no•otro;: , po;:ee ta mb ien ca li dade:; 
propi a :; arraigad a;; a e;: ta cla ra in
qui e tud de pe rtenece rt lll:' . De aq ui e l 
inneg:ab\e buen e:xito ljUf' int t'" rnac io
na lmente ha te nid o nu e:' l ro ta lent o:;o 
ami go Ca nde la . que a pesar de :;u o ri
gen Y formac ion ' t' • ient e u nido a l 
\fe :xi co tJUe Je ha p re•t a do Ja, ma;; in-
505pech a d a:' oportunid a de;; de rea li za 
cion. 

En Ia:' do:; a nte ri o re:; el i recc ione:' 
hemo:; :;eii. a la do e l nada n ·lado empe 
ii. o de ;;e r nac iona le;; dentro de \a:; ct>
rriente:; colectiras actu ales . E .-..:i :;te ;; in 
emba rgo o tra terce ra direcc ion que 
pugna :; in encubrimiento algun o po r 
est a pertenencia ; :;o lo que ba:;a m ;; 

in tent o:' . en pa rti cul arme nlt' ln nnw
mental Y lo d··coratiro. a p,1Y<i ii r\u;;C' 
en c ie rt a • form a • hi ;; to ri ca ,- qut' po r 
,-u arra igo a nue:' tra tra di c iti n, l&o: ha 
ce n al' i 1m a le:'. 

_\\ :.:uno;; ca:'l• ' "" perf il an bacia lo 
franca mente tradi c iona l: utro:; hac i J 
lo indi rid11al Y pe r:'<•na l C•111l U ;;ucedi o 
en Ia te rce r a eta pa hi , tur ica I'JP nrw -
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nada en nuestro prcinnbu lo. Cierta
mente se encuentran antecr:dentes de 
casos similares en otros paises - -el 
intcres por Fernando Cheval por 
ejemplo- pero aun a~i lo nuestro os
tenta con claridad el sello de lo me
XJcano. 

Una cuarta direcci6n esta dando 
cuantiosos frutos que aunque poco co
nocidos por nuestro publico, han sido 
meritoriamente premiados en las jus
las internacionales: a mi juicio se en
camina rectamente a resolver los gra
ves problemas nuestros; bas an dose en 
la tecnica y en el gusto universales 
pero arraigandose por la naturaleza 
misma de nuestros problemas a lo na
cional y surgiendo precisamente de la 
magnitud de nuestras nccesidades y 
de lo desproporcionado de nuestros 
recursos para su elevada e~tatura. Es 
este un esfuerzo que debe aquilatarse 
en todo lo que en su raiz posee. Un 
intento autentico de solucionar lo gi
gantesco de nuestras exigencias con lo 
exiguo de nuestros recursos. Las solu
ciones dadas no han sido estimadas 
aun por nuestros mismos arquitectos; 
las revistas internacionales de arqui
tectura con su nefando espiritu co
mercial, no encuentran en estas for
mas el catalogo que ofrecen a sus 
avidos lectores en busca de novedades 
que copiar, sin embargo y a pesar de 
esta incomprensi6n, para mi muestran 
un gran camino a seguir: partir del 
conocimiento de nuestras realidades, 
de nuestros autenticos problemas y de 
nuestras posibilidades. 

A pueblos pobres como el nuestro, 
necesitados de instrucci6n, de salud y 
de techo, no hay que ofrecerles corti
nas vitreas, ni paraboloides hiperb6-



licos, de igual manera que a quien 
padece hambre lo que debe proporcio
narsele es alimento y no vajilla de 
plata, ni servicio de etiqueta. Perdo
nen mi crudeza, pero cuando se pal
pan los problemas nacionales subleva 
la ostentacion de muchas de nuestras 
obras publicas que escudadas tras la 
magnitud de nuestros problemas dela
tan el mas recondito personalismo. 

Debo a ustedes una explicacion fi
nal de trascendencia. Parece fuera de 
Iugar en los afios que corren hablar 
de nacionalismos, cuando la ciencia, 
la tecnica y hasta el modo de orga
nizar la vida se hacen a paso acele
rado internacionales o no-nacionales. 
Propiamente hablando se esta proyec
tando la humanidad hacia una colec
tivizacion integral, hacia una cultura 
que deje de ser occidental para con
vertirse en humana, propia a todas 
las latitudes y a todas las razas. Y 
siendo esto una realidad incontrover
tible, en el campo de la arquitectura, 
se observa una reaccion formal apa
rentemente contraria a la denomina
da forma internacionalizante. Dos de 
los arquitectos "dadores de forma" 
como los llam6 el recientemente des
aparecido Saarinen: Gropius y Le 
Corbusier, asi como sus mismos se
guidores mas conocidos, como John
son y el mismo Saarinen, han reaccio
nado para, dentro del marco de una 
relativa internacionalidad que es la 
de las ideas directrices y la de las tec
nicas edificatorias no la de las formas 
de soluci6n, proyectar sus creaciones 
rumbo a lo que las condiciones loca
les climaticas, tradicionales y econ6-
micas siguen exigiendo a sus arquitec
turas. 
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Creemos que Ia causa de esta apa
rente, o mejor dicho, manifiesta con
tradiccion, sobre todo en sus imitado
res, esta en la conviccion que se ha 
arraigado de corregir un grave error 
cometido por buena parte de la arqui
tectura de todos los paises, nosotros 
entre ellos, el de haber ignorado de 
hecho, Ia ubicacion geognifico-humana 
como parte integrante de lo que es un 
Programa General de toda autentica 
arquitectura. Lo que hemos errado no 
es el camino en lo te6rico, sino en lo 
formal. El error ha sido el trasplante 
de soluciones dadas a otros proble
mas, a otros dimas y a otras econo
mias que difieren de los nuestros. 
Norteamerica puede suplir con costo
sas di sposiciones lo que su clima le 
niega . Nosotros tenemos que aprove
char lo que nuestra pobreza nos nie
ga y el clima nos regala. 

En reciente Conferencia lnternacio
nal verificada en Sankt Callen, Jean 
Cebser, al referirse a la nueva cosmo
vision, dice tomando el nacionalismo 
como pensamiento tridimensional: 

" Hoy, a Ia luz de las consideracio
nes de la novisima filosofia de la hi s
toria y de la novisima sociologia, de
beriamos considerar las naciones co
mo repliegues dinamicos individuales 
de un gran ciclo culturaL Si compren
demos bien este hecho comprendere
mos asi mismo que no se tra ta de una 
supresi6n del nacionali smo sino de 
una superaci6n de este. Segun esto, 
las naciones vienen a integrar una rea
lidad mas amplia, una realidad com
prensiva, porque el obrar y la propia 
conciencia no corresponden ya a las 
partes, esto es , a las naciones, sino a 



la Lotalidad comprens1va del ciclo 
cultural". 

Esta cita me parece suficientemen· 
te explicativa, y desde luego autoriza· 
disima, para aclarar mi propio pen· 
samiento, pues a! hablar de las ten· 
dencias nacionales en Ia arquitectura 
nuestra mas actual, exactamente pien· 
so que este nacionali smo debe persis· 
tir enmarcado, denlro, o como dice 
Gebser " superado" por " la totalidad 
comprensiva del ciclo cultural" actual 
al que pertenece Ia humanidad con· 
temporanea, y es claro, integrado a Ia 
totalidad valorativa arquitectonica. 

Por otra parte, si algun dia, posi· 
ble desde luego, llega el hombre con 
su ciencia y con su tecnica, a corregir 
las discrepancias climaticas, a fundir 
en una sola las razas humanas y a 
crear una economia autenticamente 
unica, mundial, entonces hay que es· 
perar una forma arquitectonica igual, 
unificada y mundial, no nacional sino 
perteneciente a Ia humanidad toda. 
Pero ese dia no ha llegado y Mexico 
es aun un pais de facetas diametral
mente opuestas, lo mismo en cuanto a 
climas, que a modalidades de vida, 
que a economia. Fundamentalmente 
como Iantos otros pueblos hermanos 
de nuestra America Hispana, estamos 
cargados de multi pies neces idades y 
gravitan sobre nosotros problemas gi· 
gantescos, que si bien nosotros esta· 
mos atacando con decision y resolvien · 
do a paso acelerado, todavia nos f alta 
mucho por recorrer dentro de nues· 
tras fronteras para abolir las profun· 
das desigualdades culturales y econo· 
m1cas. 

Los problemas arqui tectoni cos me· 
xicanos presentan las mismas ca racte· 
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risti cas que nuestra cultu ra y econo· 
mia, de que se alimentan, y que el 
suelo sobre que se asientan. Cualquier 
mostracion de lo que hace Mexico 
aparece a ojos extraiios, mosaico de 
formas antagonicas, o como han di
cho arquitectos de fu era : torpes imi· 
taciones de lo que hace el mundo oc· 
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cidental. En realidad lo que acontece 
a mi entender, es que quienes asi juz
gan, lo hacen dentro de ese concepto 
tridimensional en vias de liquidacion, 
el etnocentrismo nacionalista y al am
paro de un desconocimiento, al me
nos de hecho, de que cada momento 
historico y cada localidad geografica 
poseen una cultura dentro de la uni
versal, con tonica propia, con acento 
peculiar, que como en nuestro caso es 
inconfundiblemente mexicano y pro
duce expresiones plasticas diferentes 
a las de otros lugares y a las de otras 
idiosincrasias, aun dentro de las ideas 
directrices actuales. 

Si se sustentan en verdad estas 
orientaciones podra superarse la idea 
nacionalista sin mengua de enmarcar
se en la culturit universal y sin dar Iu
gar a caoticos extravios como aquellos 
a que conduce querer abdicar de lo 
propio para a la postre permanecer 
solo a medias dentro de eL Creemos 
estar ya lejos de aquellos dias en que 
se aceptaron formas unicas de arte, 
fuera de las cuales aquellas que se les 
aproximaban se calificaban de primi
tivas y las que se alejaban de ellas de 
decadentes. 

Aun sin contemplar la arquitec
tura desde el punto de vista integral 
que hablabamos, solo vista como plas
tica, pensamos que cada arte autenti
ca solo es comprensible y gustable a 
la luz de su propia cultura. 

Mi charla ha sido una invitacion a 
meditar un tanto sobre los derroteros 
que esta siguiendo nuestra arquitectu
ra, con la idea de que cada uno en
cuentre su personal camino enmedio 
de la nebulosa perspectiva que presen
tan la arquitectura y la cultura toda 



del occidente. Tengo fe en Ia ju,·entud 
y en la voluntad de nuestros arquitec
tos: sin detener nue:'tro an dar, pode
mo:' voh·er los ojos hacia lo recorrido 
para mejor entender nuestros aciertos 
y para :'obre todo, saber corregir 
nue:'tros desaciertos : solo el presente 
no:' pertenece, es wrdad, pero interro
gar el pasado e:' experiencia y ati:'bar 

el futuro , prudencia . ::3in temor, en
f rentemos nue~tro hov, :'eguros de que 
habremo:' de encontrar solucion a 
nue:'tro:' problema:' Y de este modo 
con fe, con entu:'ia:'mo v con inque
brantable voluntad, -irvamos a nues
tra colectividad. 

Solo me queda por ahora, agrade
cerle:' m generosa atencion . 

.-l.rq. Jose T.illagnin Garcia 

:\Til 



IWSTRACIONES PROl'ECTADAS: 

l.- Esquema de integracion axiol6gica 
del valor arquitectonico de la forma. 

2.- Correo Mayor. Mex., D. F. Arq. Ada
mo Boari. Muestra de la corriente 
ex6tico-anacr6nica caracteristica de 
la primera etapa observada: 1900 a 
1910 aprox. 

3.- Una residencia en Mexico, D. F. Otro 
de los nwnerosos casas en que se sus
tenia por igual, la misma tendencia 
que los edificios publicos. 

4.- Fachada de la Escuela Preparatoria. 
Mex., D. F. Arq. Samuel Cluivez. Es
te como tantos otros edificios y mo
numentos, denota la corriente nacio
nal-anacr6nica a que se acogen las 
obras de la segunda etapa: 1910· 
1923 y siguientes. 

5.- Monumento a Cua.uhtimwc. Mex., D. 
F. El pedestal de esta composici6n 
se inspira en formas precortesianas 
mexicanas, del mismo modo que la 
fachada antes mostrada lo hace en 
las de los tiempos coloniales. 

6.- Casa residencial. Mex., D. F. Arq. 
f uan Segura. Esta fachada es carac
teristica de la corriente fundada por 
el arquitecto Segura, que hemos de
nominado nacional-individualista y 
que florece aproximadamente entre 
los aiios 1924 y 28. 

7.- Entrada a una casa de apartamientos. 
Mex., D. F. Del mismo arquitecto Se
gura, hace ver sa empeiio en ser ac
tual y nacional. La forma que al
canza esta necesaria.mente vinculada 
al tiempo que vive, a la tradici6n me
xicana y al occidente, pero presenta 
un acento propio, qtte la. diferencia 
de lo que se hace en ese momenta en 
otros lugares y continentes. 

fl.- Tcatro al aire libre. Mex., D. F. En 
esta obra de Segura, pu.ede advertirse 
al lado de su fecunda imaginacion el 
caracter a que se hace referencia. 

9.-Detalle de la pergola del teatro que 
se ilustra. 

10.- 0ficinas y tiendas. Mex., D. F. Arq. 
Augusto Alvarez. Este edificio par el 
que alca.nz6. premia su a.utor en la 
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bienal de San Pablo, Brasil, sigue la 
corriente actualista e internacional; 
es claramente concebida dentro de 
las sencillas formas cubico-tablifor
mes, con grandes aciertos plasticos. 
Este tipo de creaciones, como se ex
plica en el texto, pasa necesariamen
te sabre las condiciones locales , pero 
de igual modo que las obras que se 
muestran en seguimiento de esta, de
nolan un empeiio mas 0 menos mani
fiesto de pertenecer par las calidades 
formales optico-hapticas a lo mexi
cano dentro de la corriente interna
cional. 

lL- Instituto Politecnico. Mex. , D. F. Arq. 
Reinaldo Perez Rayon. Constituye un 
gran conjunto armonico y habit, cu
ya unidad lo hace destacar como 
obra dentro de la misma corriente se
alada. Notese el caracter que alcan
za dentro del camino elegido. 

12.-Edificio de apartamientos. Mex. , D. 
F. Arq. Ramon Marcos. Este edificio 
seiiala el empeiio de su autor par per
tenecer a la misma orientacion inter
nacional, empleando un claroscuro 
pronunciado, para hacerse mas acor
de con nuestras condiciones climati
cas y de hecho obtener caracter pro
pia. Como los antes mostrados es no
table el manejo armonico de la 
forma. 

13.- 0ficinas. Arq. Juan Sardo Madalena. 
Mex., D. F. En esta composicion, se 
advierte cl mismo intento, solo que 
explotando otra calidad: la del co
lor. Los persianas de un amarillo 

intenso, contrastan felizmente con la 
piedra y el azul del firmamento. 

14.~-0ficinas. Arq. Hector Mestre. Mex., 
D. F. Este otro interesante ejemplo, 
cuyo autor tambien obtuvo recompen
sa recientementc par parte del grupo 
de arquitectos pertenecientes a loca
lidades sabre el Oceano Pacifico, es 
magnifica nwestra de la busqueda de 
la forma y sus calidades; pertenece a 
lo internacional y a la vez a lo nues
tro: aqui ex plata el color oscuro del 
vidrio. su textura pulida asi como la 
del aluminio y la masa que represen
ta en £d conjunto, contrastando con 
la porcion de piedra amarilla y sa 
tratamiento haptico: rugosa e irre
gular. 

15.- 0fir:inas del Ahorro Nacional. Mex., 
D. F. Arq. 
Esta adaptacion de un antiguo esque
leto , destaca may particularmente 
par la explotacion que /wee del color 
oscuro del vidrio empleado, que du
rante el dia se ve casi negro, y del 
manejo de proporciones y contrastes, 
venturosamente l o g r a d o s plasti
camente. 

16.-y 17.- 0ficinas en el conjunto No
noalco, Mex., D. F. Arq. Mario Pani 
y Ass. Aun en ejecucion, es otro 
ejemplo del mismo empeiio de arrm:
garse a lo propio, explotando aqui 
la calidad, figura y en parte tambien 
los efectos del caroscuro. 

18.- 0ficinas, Mex. , D. F. Arq. Jose Luis 
Benlliure. Constituye este conjunto un 
ejemplo mas de par otros caminos 
formales hacerse local, en media de 
los determinantes de la corriente. 

19.- Templo de la Virgen Milagrosa. 
Mex. , D. F. Arqs. Felix Candela y J. 
L. Benlliure. Obra caracteristica de la 
tendencia, que emplea las cnbierta.1 
de concreto de formas puestas en bo
ga internacionalmente par el Arq. 
Candela. Esta composicion ha sido 
dada a conocer con amplitud tal, que 
se ha constituido en simbolica de la 
corriente. 

20.- lnterior del mismo tem.plo. 
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21.- Capilla en "El Altillo" , Mex., D. F. 
Arq. Enrique de la Mora, otro meri· 
torio ejemplar de la misma corriente. 

22.- Residenda. Mex., D. F. Arq. 
Cubierta colgante que 

da una tonica diferente dentro de la 
misma orientacion formal. 

23.- y 24.- Laboratorios. Mex., D. F. Arq. 
Juan Sardo Madalena. Obra que de
nota claramente el deseo de origina
lidad dentro de la orientacion actual. 

25.- Ciudad Universitaria. Mex., D. F. 
Arqs. E. del Moral y M. Pani. Recto· 
ria. Esta como las obras que se ilus
tran aqui, pertenecientes al mismo 
conjunto, muestran con una evidencia 
quiuis mayor, el empeo que informa 
de manera seguramente intencional, a 
La produccion de estos ultimos dace 
anos: La de perteencer a lo nuestro, 
dentro de las corrientes caracteristi· 
cas al occidente. Se explotan las di
versas calidades formales: muy en lo 
particular las cromaticas y las luip· 
ticas, aunque tambien las de la mis
ma figura y, muy especialmente la 
metrica en sus mas amplias significa
ciones arquitectonicas. 

26.- C. U. Rectoria. Vista lateral. 
27.- Pabellon de Mexico en La Exposicion 

de Bruselas. Arq. Pedro Ramirez 
Vazquez. V erdadero simbolo de La 
tendencia de perseguir lo propio den· 
tro de lo occidental a que estamos in
corporados desde el siglo XVI. El 
muro de piedra rugosa penetra y da 
caracter propio al edificio suya es· 
tructura con ser actual presenta pe· 
culiaridades en su color y contex· 
turas. 

28.- C. U. Biblioteca. f. Martinez de Ve
lasco, Juan O'Gorman y Gustavo Sa
avedra, Arqs. La originalidad de la 
ornamentacion petrea y el mosaico 
del cuer po central, represtan amplia
mente las caracteristicas apuntadas 
con anterioridad. 

29.- Piramide del Sol. Teotihuacan. Las 
calidades que presenta el tratamien· 
to de la piedra, han sido punta de 
partida para las empleadas en la C.U. 
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30.- C.U. Pavimentos y escalinatas . Arqs. 
E. del Moral y M. Pani. 

31.- Estadio Universitario. C. U. Mex., 
D. F. Arqs. Augusto Perez Palacio, 
Raul Salinas y forge Bravo. £sta 
obra, quizas una de las mas signifi· 
cativas en la C. U., muestra en sus 
calidades de muros y revestirnientos 
de terracerias, asi como en la orna· 
mentacion del pintor Diego Rivera, 
la misma intencion sen,alada. 

32.- Estadio Univer$ilario. C. U. Mex., 
D. F. Detalle de la ornamentacion. 

33.- Centro Medico, Mex., D. F. Arq. En
rique Yanez. Aulas. En esta obra se 
hace patente la corriente encausada 
al empleo franco de ornamentaciones 
inspiradas en lo historico nacional. 

34.- Centro Medico. Detalle de las aulas. 

35.- Centro Medico. Detalle de un pa
bellon. 

36.- Casa residencial. ~lex., D. F. Arq. 
Enrique Yanez. Sintentiza elocuente· 
mente la tendencia de esta corriente 
formal. 

37.- Casa residencial. Mex., D. F. Arq. 
Juan O'Gorman. Conocida obra que 
rnanifiesta esta otra corriente de ti· 
po nacional-individual. 

38.- y 39.- Casa residencial. Mex., D. F. 
Arq. Ricardo Legorreta. El tratamien
to dado a las mamposterias de piedra 
basaltica, representa nueva version 
del intento por evadirse del interna· 
cionalismo a La vez de alcanzar actua
lidad dentro de lo nuestro. 

40.- Esta como todas las escuelas rurales 
del Comite Administrador del Progra
ma Federal de Construccion de Es
cuelas, hace ver La direccion tomada 
venturosamente para resolver en el 
terreno de las realidades mexicanas, 
los problemas nacionales que se plan· 
tean al arquitecto mexicano. En Eu
ropa fueron premiadas las escuelas 
mexicanas de este ti po de entre las 
presentadas por diversas naciones. 

41.- 0tro ejemplo de La misma escuela ru· 
ral mexicana. 
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OTRAS EDICIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
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CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. l. 

La industrializacion de la arquitectura, 
por los arquitectos Ramon Marcos , Manuel T eja. y Juan Becerra. 
36 pp. Iluslrado. ( Agotado). 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 2. 

Filosofia de las estructuras, 
por e l arquitecto Felix Candela. ( Contiene material grafico de Ia obra realizada 
por este autor, biografia y una extenoa bibliografia) . 
60 pp. Ilustrado0 $8.00. 



CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 3. 

Arquitectura viva japonesa, 
por Alberto Hijar, Ramon Vargas S(llguero y Salvador Pinoncelly. 

•16 pp. Ilustrado, $ 5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 4. 

Meditaciones ante una crisis formal de la arquitectura, 
por el arquitecto Jose Villagran Garcia. (Contiene dos ensayos sobre Ia Teoria 

y Ia Obra del au tor, por Ramon Vargas S. y Salvador Pinoncelly \. 
100 pp. Ilustrado, $ 8.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 5. 

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

16 pp. Ilustrado, $ 5.00. 



CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 6. 

30 aiios de funcionalismo en la E.S.l.A. y 25 del l.P.N. 
por los Arqs. Frnncisco Baez Rios, Juan O'Gorman y Reynaldo Perez Rayon. 
40 pp. Ilustrado, S 5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 7. 

Seis temas sobre la proporci6n en arquitectura, 
por el arquitecto Jose Villagran Garcia .. 
72 pp. llustrado, $ 5.00 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 8 

Arquitectura escolar internacional, 
por los arquitectos Enrique Vergara, Ruth Rivera Marin 
y Domingo Garcia Ramos 
66 pp. Ilustrado, $ 5.00. 



CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 9 

La obra de Pier Luigi Nervi, 
por los arquitectos Pier Luigi Nervi y Andres de Mont,zemolo. 

Contiene ademas el catalogo de obras presentadas en Ia exposici"6n Nervi (Bellas 
Artes), y una amplisima y exclusiva bibliografia de los escritos de Nervi, la 

bibliografia sobre su obra y su curriculum vitae. 
46 pp. Ilustrado, $ 5.00. 

NoTA: Todos los Cuadernos de Arquitectura llevan un Pro logo de la arquitecta 
Ruth Rivera M. 

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

a las ruinas de Bonampak". Prologo de Ruth R ivera M., 1960). 
345 pp. llustrado, $ 28.00. 

Ademas se pueden encontrar todos los catalogos de las Exposiciones realizadas 
por el Departamento de Arquitectura/ INBA (Museos, IV Bienal de Sao Paulo 
(Arq. Mexicana) , Arquitectura Escolar Mexicana, Arquitectura Mexicana Con-

temporanea, Ceramistas Argentinos, etc., etc. ). 
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