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DESDE NINO EN GuANAJUATO, se mostro su condicion genial. 
En la capital de la Republica, fue discipulo del insigne Jose 

Ma. Velasco. En Europa, durante quince aiios, siguio la escuela 
espanola, el impresionismo y el cubismo y a los pintores italia· 
nos. Ya en Mexico, adquirio la influencia del arte prehispanico 
y de todo ello resulto su admirable e inconfundible personali· 
dad. lnicio, con Montenegro y Orozco, el movimiento muralista 
que tuvo repercusion mundial. Propago por absoluto convenci· 
miento, las ideas marxistas. Su incomparable coleccion arqueo· 
logica y este edificio y la donacion de ambos al pueblo de Me
xico, son el testimonio de su amor y admiracion por nuestro arte 
antiguo y tambien de su generosidad. Hombre de genio, es uno 
de los mas grandes pintores de todos los tiempos. * 

1886/1957 

---- -···- --

* Lineas inscritas en un muro de la Sala del Recuerdo en la Anahuacalli. 
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Proposito 

E L ARTE SIEMPRE ha sido para el hombre. Sera pues el concepto de hombre que 
se sustente el que haga variar el sentido de las obras que se le ofrecen. Por 

esta via podriamos lie gar a hacer una historia de los estilos y escuelas artisticos : 
a partir del concepto de hombre que rubricaban. 

El arte variara segiin se considere en el hombre una naturaleza inmutable a 
los tiempos o como algo que adquiere concrecion enmarcado en las condiciones es
pecificas en que surge. Variara segiin se diri ja a un pequefio niicleo o pretenda 
llegar basta los grandes grupos de poblacion . Variara segiin se le considere como 
una finalidad en si mismo o que se acepte que es una respuesta a demandas vitales. 
Podriamos continuar con las dictomias casi basta el cansancio. 

En todos los caso~, el arte es socialmente productivo cuando responde a las fi· 
nalidades y valores que singularizan a una localidad. En ciertos momentos los Ji. 
neamientos de una cultura adquieren caracter de universalidad. No obstante, basta 
Ia fecha, esta universalidad no ha logrado hacer tabla rasa de ciertos malices loca· 
les, nacionales. Responder a esa universalidad y a los matices que Ia singularizan, 
es lo que hace a las obras de arte socialmente productivas. El valor del arte es por 
el)de, historico. Reconocer y localizarse dentro de Ia cultura en que se emerge es 
ig.ualmente una necesidad intransferible. 

El arte posterior a nuestra revolucion, fue actual, nacional y moderno. Sin 
embargo, no fue tarea simple para nuestros artistas encontrar el cordon umbilical. 
Una admiracion profunda, una exigencia imperiosa los llevo a adentrarse en todo 
aquello que era nuestro pasado; un pasado basta entonces priicticamente descono· 
cido. Hubieron de ser a! mismo tiempo, gambusinos y herederos. Los miisicos fue· 
ron recopiladores folkloristas ; los literatos reconstruyeron leyendas y tradiciones ; los 
pinto res difundieron las producciones de otros tiempos ; los arquitectos hicieron le
vantamientos y reproducciones. 



Consideraban que solo de esta manera podian conectarse con su cultura. Per· 
tenecerse y darse a ella. Su pretension era Ia de humanizar sus creaciones. Que se 
dirigieran no a un hombre abstracto y universal, sino a ese del cual eran suceso. 
res. Se lanzaron a Ia busca de ese " mexicano" para expresarlo en lienzos, acordes 
y espacios. Lo buscaron en el pasado. Su idea era plenamente romiintica. Aunque 
los tiempos posteriores desmintieron su creencia, a sus afanes debemos el caudal 
artistico que rescataron fi jiindolo en pentagramas, en colecciones, en letra impresa. 

En el caso de Diego Rivera, es notorio esta actitud. Cada obra mural o de 
caballete se enriquecia con un nuevo conocimiento de ese pasado. Se dio una inter· 
accion dialectica entre conocimiento y creacion. Y logro formar una de las colec· 
ciones arqueologica~ miis importantes que poseemos compuesta de 73,000 piezas. 
Para alojarla, para sustraerla de Ia de5truccion, concibio una ciudad. La Anahua· 
calli, en Ia que tendrian asiento una serie de pabellones en los que diversos artesa· 
m s conservaran viva Ia tradicion del arte popular. En el museo de Ia Anahuacalli 
encontramos su conocimiento profundo del a rte prehispiinico, asi como su gusto por 
el. Tambien Ia Anahuacalli se finco sobre Ia idea de ser un·a obra que nos pertene. 
ciera. Se finco con Ia idea de formar una unidad con las piezas que iba a contener. 
Tratar de mostrarlas en un ambiente adecuado fue otra de las ideas regentes en 
su solucion. 

AI poeta Carlos Pellicer se le encomendo Ia dificultosa tarea de seleccionar el 
material. Su coherencia, calidad y alta presentacion museogriifica, a el se de ben. 

Arq. Ruth Rivera 

7 



ANAHUACALLI I PLANTAS 



I 

ANAHUACALLI I ExTERIORES 

9 



ANAHUACALLI I PLANTA 

D 

D 

rn LP ....... 

L A N T A B A .. A 

lO 





ANAHUACALLI I ExTERIORES 

l~ 





A NAH UACALLI I PLANT A 

TOR It I ........ ] 

p A T 0 

TOftltl SUitOIITI SALO. SUitOES Tl 

p L A N T A D E L 

14· 

v 

p R M E 

m u e o 

A N A H u 

I 0 

R 

A 

TOIIRJ: 

D 

D 

c 

SAL OM- TEIIIItAZA 
Oltii.TE 

p s 

A l l 

0 



-

IIPACIO YAC:IO A PATIO OIL "IIIUIIU 1'110 

p A N T A D I L A AZOTIA 

D I L I I 8 U N D 0 P I I 0 

I I e 1 

A N A C 

ANAHUACALLI I PLANTAS 

15 



ANAHUACALLI 1 MusEOGIIAFiA 

ANAHUACALLI I ExTERIOR 



(1) Detalle interior - Mitla, Oax. 

LA HUELLA DE 

LA HISTORIA Y LA GEOGRAFIA 

~N LA AROUIT~CTURA M~XICANA 
Por DIEGO RIVERA 





(2) 

TODO lo que el maestro Arai ha di-
cho para mi," lo recibo y lo retras

mito a! pueblo porque es de el; por 
eso tiene importancia el asunto que se 
ha servido darme para Ia conferencia 
de esta noche: "La huella de Ia Histo
ria y de Ia Geografia en Ia Arquitec
tura de Mexico''- Desgraciadamente 
este tema no cabe en una conferencia; 
no cabria en un curso, pues no es otro 
el tema que me ocupa desde hace siete 
afios en el Colegio Nacional, en Ia c8.
tedra que alii cloy un dia a la semana 

I 

y aun asi me queda mucho por tra
bajar. 

Porque si en algun Iugar del mundo 
es posible recorrer, mirar, estudiar, 
sentir y vivir la huella de la geografia 
y de la historia en la arquitectura, es 
en nuestro Continente americano. Po
demos recorrer esa huella desde las 
habitaciones que proporcion6 al hom
bre la madre tierra; es decir, desde Ia 
caverna basta la arquitectura miis ela
horada del mundo: Mitla, {mico Iugar 
donde la arquitectura estuvo tan bien 

* Se refiere a la presentacion que hizo el arquitecto Alberto Arai, el dia 25 de junio de 1954, 
cuando Diego Rivera dictO Ia presenle conferencia. 
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calculada, tan bien esculpida, tan ma
ravillosamente tallada que ha resistido 
a los sismos de los siglos, a la imbe
cilidad de los hombres; a la mala vo
luntad, ademas, de muchos de ellos 
y a la inercia de los que acaban de 
poner en peligro la existencia de las 
rum as. 

Mi tla es eso: el unico Iugar del 
mundo en donde el arquitecto se fun
clio estrechamente con el escultor y no 
necesito de argamasa para que su cons
truccion se sostenga. Tal es la preci-

~ion matematica y la increible habili
dad del acabado. (Foto l) Por otro 
lado, en ninguna otra parte del mun· 
do logro el ser humano el supremo fin 
que es la armonia de los hombres . en
tre si y de los hombres wn la tierra. 
En ningun Iugar del mundo la logro 
como en el Continente americano, y 
del Continente americano en ninguno 
como en un Iugar que se llama Machu 
PichU en el Peru. (Foto 2) Ahi cul
mina el es{uerzo humano; subir el 
hombre hasta los picachos mas altos 

Q LU tta ubttq Ut 

(3) Codice llamado Lienzo de Tlaxcala 

IV 



(4) Estadio Olimpico C. U. 

que le es posible habitar; esos mismos 
picachos son tamLien los mas altos en 
belleza. No hay seguramente un lugar 
en el mundo con mayor belleza que 
aquel. Puede haber otros con igual, 
pero con mas belleza segu ramente no; 
y ahi el hombre logro, escalando la 
montana, construir una arquitectura 
inigualable. i-Por que inigualable? 
Porque la arquitectura se identifico en 
su orden, en su originalidad y en su 
belleza a aquella obra maestra de la 
naturaleza. 

Es, pues, el territorio americano el 
Iugar, donde el hombre logro la ex-

presion arquitectonica miis alta por ni
vel geografico y mas alta por nivel 
estetico. Ademas los edificios de ahi 
como los de aqui; como los de toda 
nuestra America antes de la invasion 
dei barbaro europeo (Foto 3 ) , des
pues dir~ por que digo barbaro, es
taban conectados, no unicamen te los 
trazos de sus ciudades, sino los mis
mos edificios, no solo con la historia; 
con la funeion estricta que desempe
iiaban respecto a la sociedad que los 
construia sino que estaban absoluta e 
intimamente conectados con la intimi
dad y con la absoluta certeza de la 
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(5) Palacio de Bellas Artes 

matematica al funcionamiento univer
sal, a eso que llamo el maestro Pla
ton la musica de las esferas. 

Y esto solo aqui y en China se ha 
verificado y en el antiguo Japon, co
nectado por las mismas razones que 
China con nosotros. No es pues acci
dental que cuando la tecnica america
na culmino, y culmino con un hom
bre de genio, arquitecto naturalmente, 
que se llamo Frank Lloyd Wright; 
pudo ir Frank Lloyd Wright al Japon, 
embestido ya por los barbaros de Oc
cidente, y realizar con la mas alta 
tecnica u.ltramoderna norteamericana 
el edificio moderno mas japones de 
ese pais. No es accident<Jl; somos en 
nuestra mayoria mongoloides. Somos 
afortunadamente mestizados con ne
groides. Si ustedes quieren ver lo que 
esto quiere decir, miren al Oriente y 
miren al Africa. Dondequiera que hay 

VI 

gracia, dondequiera que hay maravi
lla para danzar; resistencia para reir 
y gozar en medio de la esclavitud, 
tendran ustedes que mirar hacia el ne
gro. Dondequiera que ustedes quie
ran encontrar culturas milenarias in
interrumpidas, que no han logrado 
destruir todas las barbaries mecaniza
das y que, en espacio de unos afios y 
a veces de unos dias, manejan con la 
misma facilidad, como si fuera suya, 
la maquina que ha costado siglos al 
mestizo europeo para inventar, y la 
perfeccionan porque tienen una cultu
ra milenaria, entonces tendran que 
mirar hacia la China maravillosa; luz 
de Oriente ahora como antes y como 
siempre. 

Por fortuna para nosotros etnogra
ficamente la huella de la historia es 
la sangre de aquella humanidad que 
se desarrollo alrededor del ahora mar 



glacial, cuando el mar glacial era un 
maravilloso !ago con la temperatura 
del intertropico; que desarrollo la cul
tura mas alta en el Norte, mientras se 
desarrollaba algo analogo en la antar
tica para venir mas tarde a juntarse. 
Si ustedes lo dudan esta muy cerca 
Monte Alban. Los especialistas asegu
ran con razon que Monte Alban nu
mero uno esta construido sobre tierra 
esteril, y para que en Monte Alban 
numero uno se hayan esculpido los 
llamados danzantes segun unos; nada
dores segun otros; elefantes danzantes 
disfrazados de tapir segu1i algun maes
tro de la arqueologia; para que hay a 
estado enterrado ahi un elefante, qui
za el retratado en las estelas, se nece
sita que el pueblo que llego a ese te
rreno esteril haya tenido una cultura 
muy desarrollada. La tuvo y eran ne
groides. Todo antropologo, todo hom
bre, pues, que sepa algo de la anato
mia humana, puede constatar que ahi 
no hay sino representaciones de ne
groides. 

Las hav tambien en la Venta. En la 
Venta hay ademas una estela en don
de hay u~ personaje barbado de nariz 
salomonica, perfectamente semitica, Ia 
barba igual: y hajo de el las figuras 
de elefantes fueron raspadas en los ul
timos aiios. Yo tuve la suerte de verlas 
todavia antes de que fuesen destrui
da'i, y adoradores de elias, perfecta
ment~ negroides hahrian debido des
truir las cabezas colosales maravillo
sas; esas de las que hay un montajc 
aqui abajo, y una infinidad de otras 
piezas definitivamente negroides las 
unas y mongonegroides las otras, de 
manera que no se trata de lanzar una 
teo ria. Yo pertenezco a una clase de 

gentes que no admitimos Ia teoria. 
Admitimos unicamente, con la mavor 
modestia, determinado numero de 'ex
periencias y determinado numero de 
opiniones basadas en esas experien
cias: siempre listas a ser cambiadas 
cuando nuevas experiencias demues
tren que la opinion que se tenia no 
era la justa; pero eso son hechos, de 
manera que no estamos anunciando 
al public~ una teoria. La estamos co
locando frente a los hechos; hechos 
indispensables, puesto que hablamos 
de la huella de la historia. 

Los biologos de un puis en donde 
no domina a la ciencia loii intereses de 
la Banca, sino los intereses de la hu
manidad, han constatado y precisa
mente en el terreno comprendido den
tro de la cortina de papel o sea de 
dolares, que las hibridaciones o sean 
matrimonios mongo-negroides entre la 
septima y la novena generacion dan 
invariablemente un maravilloso tipo: 
una soberbia platina blond, de esas 
que vuelven loco a Hollywood y a 
quienes miran sus peliculas. 

La historia es mucho mas contun
dente. El rubio hiperboreo, ese que 
gustaba a W agino. y que tanto que ria 
que existiera el pobre de Hitler; judio 
renegado, hijo, nieto, bi~nieto y tata
ranieto de servidores de Ia casa de los 
Roche - -el doctor Edmundo de ese 
apellido me ha autorizado personal
mente para citarlo como testigo cada 
vez que haga yo esta afirmacion en 
publico, de palabra o por escrito, y 
ahora lo hago- sofiaba en el hiperbo
reo. Siempre suefia el hombre en lo 
que no es; como aquel bizco yucate
co que veia dos y que perseguido por 
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un toro, se subio a Ia ventana que no 
era y lo agarro el toro que si era. 

En tales condiciones, tenemos que 
referirnos a la hi~toria general por un 
momento. Pues bien, ese rubio hiper· 
boreo es el escandinavo, es el holan· 
des. Recuerden ustedes que Hitler con· 
siguio que su guardia personal no fue
ra aleman a, porque no era suficiente; 
probablemente por las mismas razo· 
nes internas, no confesadas, que Fran· 
cisco Franco tiene una guardia mora. 

Pues bien, de ese rubio hiperboreo 
en los primcros siglos del cristianismo 
casi no hay noticia; apenas hay nebu
losas consejas. Son los hombres del 
Norte que viajan mucho, que son fero· 
ces y excelentes naveganles; que casi 
nadie ha visto en el siglo primero del 
cristianismo; sin embargo, el aiio 800 
de la era cristiana, aquella especie de 
pueblo mitologico se ha rlesarrollado 
en tal forma, se ha organizado con tal 
eficiencia, que los rusos de entonces 
que no lograban organizarse ni bien 
ni mal v se encontraban en tales con· 
dicione;, llamaron a los escandinavo' 
para que los organizaran, de su propia 
voluntad. En esa forma llego a Rusia, 
Rurick que le clio su nombre y orga· 
nizo lo que hnbfa de ser con el tiempo 
el mas importante pais; la sexta parte 
de la tierra. 

Asf empezo la ascencion de los es· 
candinavos, a tal punto que en el si· 
glo XVII existia, como una organizacion 
magnifica; con la mejor flota del mun
do; el ejercito mas fuerte e invenci· 
ble: la Confederacion Escandinava. Y 
aquellos reyes cuya fama nos deslum· 
bra todavia: los Luises de Francia y 
los otros de lnglaterra, reyes absolu· 
tos; eran tan absolutos que no expe· 

VIII 

dian el nombramiento -esto es au· 
tentico, pues se puede consultar en los 
archivos- ni siquiera para el inten· 
dente de su propio palacio, sin en· 
viarlo previamente al embajador de 
Suecia en Londre~. Si era parco en elo· 
gios el embajador, su Majestad echa· 
ba el pliego al cesto de los papeles 
viejos porque no queria exponerse al 
veto. Entonces la Confederacion Escan· 
dinava representaba para el mundo 
europeo, una potencia mas fuerte de 
lo que representan hoy los Estados 
Unidos para el mundo Occidental: el 
llamado democratico. No habia de tar
dar en aparecer Guatemala. 

A principios del siglo XIX, Napoleon 
Bonaparte nombro rey de Suecia al 
mas incalificado de sus mariscales: el 
mariscal Bernadotte, cuyo merito con· 
sistia -Ia historia napoleonica no pre· 
senta grandes acciones del mariscal 
Bernadotte- en que Napoleon, que 
no era un personaje desagradecido, 
era fie! a sus amigos, y nunca pudo 
olvidar que el mariscal Bernadotte era 
un complaciente sargento de Ia com· 
paiiia que el mandaba como tenien· 
te, y que estaba casado con una la
vandera bellisima que lavaba la ropa 
del teniente Bonaparte y que el sar· 
gento, con gran respeto al genio y a 
Ia jerarquia militnr, miraba para otro 
!ado. 

De manera que ven ustedes cual es 
la trayectoria, en la historia, del mes· 
tizo albino llamado rubio hiperboreo 
o raza blanca. Se parece a la trayec· 
toria de un proyectil de la artilleria 
pesada: enorme velocidad ascencio· 
nal, cumbre de la parabola, y cuando 
Jlega ala culminaci6n de la parabola; 
caida a pico de hucico. Despucs de va· 



nos aiios de una campaiia excelente 
-porque Suecia y Noruega son los 
paises seguramente miis civilizados del 
mundo Occidental- despues de una 
campaiia magnifica, han logrado re
hacer su poblaci6n. De 19 millones 
que tuvo Noruega, ha logrado tener 
ahora 4. De 42 que tenia Suecia, ha 
logrado tener 8; y Dinamarca de 17 
que tuvo, ya tiem~ ahora dos millones 
y medio. De manera que ven ustedes 
como la historia y la biologia, sefialan 
que determinados mestizajes no son 
dobles. ;,Despues que es lo que pasa 
a ese mestizaje? La velocidad de sus 
transmisiones. nerviosas acelera la ve
locidad rotativa de sus neuronas; se 
acelera, crece su imaginaci6n, crece 
su inventiva; inventa much as cos as, 
pero todo lo que inventa -muchas de 
elias algunos siglos despues que los 
orientales-, por ejemplo la p6lvora; 
por ejemplo la nitroglicerina, eso que 
se invent6 en la China allii por el si
glo x u XI de la era cristiana, todo lo 
que el blanco inventa, lo aplica inme
diatamente a su propia destrucci6n; 
inclusive cuando llega a saber algo de 
Ia estructura intima de la materia, 
de la energia nuclear. 

Y a saben ustedes cual es el resul
tado. Hasta la pobrc ciudad de Mexi
co, segun el ilustre doctor Sandoval 
V allarta, padeci6 dos nubes at6micas: 
una cargada de carbono 14; proba
blemente se acordaba de los arque6· 
logos que equivocnn las edades, y 
otra de per6xido de carbono, precisa
mente el gas que se empleaba en la 
primera guerra para envenenar al ene
migo. Conocen ustedes tambicn la vi
ruela del vidrio, etc., etc., y sobre to
do conocen los infames resultados que 

ha tenido sobre los habitantes del 
Oceano Pacifico, las experiencias del 
rubio hiperb6reo: destrucciun de los 
nucleos de civilizaci6n mas puros, miis 
virgenes, miis maravillosos en el Ocea
no Pacifico y una verdadera plaga de 
cenizas venenosas sobre el J ap6n. Co
mo si no bastara ya el asesinato de la 
gran cantidad de mujeres, nifios y an
cianos que se verifico en Hiroshima y 
-en Nagasaki. Es positivamente un "re
cord", nose puede negar. Pero ya ven 
ustedes, actualmente ha llegado a la 
culminaci6n de la curva; de la para
bola. Preparemonos, pues, para ver la 
caida vertical. No se dan cuenta de 
ello todavia; sin embargo nada la de
tendrii. 

Pues bien, por eso es tan interesan
te la trayectoria de la arquitectura en 
America. Dire cuatro palabras del pa
sado; rep ito, habia que hablar afios 
para decir Ia mitad de ese maravilloso 
paBado, pero sucede lo que en Roma; 
los romanos dicen que para conocer 
Roma se necesita o veinte dias o vein
te vidas. Si se quiere conocer por en
cima, veinte dias, si se la quiere cono
cer a fondo: veinte vida::.. Tienen ra
z6n; sucede igual con la huella de la 
geografia y de la historia en la ar
quitectura mexicana, puesto que ar
quitectura mexicana es arquitectura de 
America. Asi pues, concretemonos mo
destamente a lo que mas nos interesa 
ahora. No podemos concretarnos sin 
probar a ustedes la importancia mate
rial, con hechos materiales, de la hue
lla de la historia y de la geografia en 
nuestra arquitectura. 

Me vov a referir a la ciudad de 
Mexico p~rque es la que estii al alcan
ce de nuestra mano. Ustedes pueden 
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(6) Piramide del Sol - Teotihuacan. 

no solo discutir, ~ino que pueden ex
plorar, pueden excavar, en busca de 
Ia verdad o de la mentira de mi afir
macion. La huella de la arquitectura 
prehispanica sobre la arqnitectura his
panica, consiste en que el constructor 
espai\ol debio sujetarse a la traza de 
la ciudad azteca, por lo que se refiere 
a Tenochtitlan, para que sus edificios 
no se hundieran. 

Estamos en uno de los mejores 
ejemplos. Estamos en un edificio que 
se hunde poco a poco y que acabara 
por naufragar. Debajo de este edifi
cio hay mas de diecisiete metros de 
lodo, pero de un lodo que esta com
puesto de 85 ifo de agua y el res to de 

materias organicas. Encima de el solo 
quedan, por fortuna, unos nueve me
tros de jaboncillo que cada dia pene
tra la mole de este edificio. Este 
edificio es de tal belleza, que es per
fectamente deseable que el jaboncillo, 
por un milagro, se vuelva agua y el 
naufragio se verifique cuanto antes. 

Debajo hay una corriente de agua 
muy importante que un dia -atraveso 
el terreno que hoy es el Pcdregal. (Fo
to 4) Al construir la Ciudad Univer
sitaria se pusieron a flor grandes pe
druscos, grandes matatenas, que ha
bian sido durante miles de ai\os re
traidas por esa enorme corriente de 
agua. La corriente se ha ido a fondo 



-ahara debe ser bastante pobre
pues han rapado los montes. De to· 
das maneras, sigue corriendo y un 
dia le hara justicia a esta maravilla 
donde estamos. Mientras tal suceda al 
Palacio de Bellas Artes (Foto 5), ha
gan ustedes el favor de mirar la Casa 
de Correos que esta al otro lado de la 
calle. Les ruego que observen la poca 
cantidad de metros que hay entre el 
Palacio de Bellas Artes y la Casa de 
Correos, y les ruego tambien que 
examinen la Casa de Correos para 
ver si tiene una cuarteadura o un 
asentamiento. No lo tiene, porque 
la cimentacion de este edificio la 
construyo un ingeniero militar -que 
el me perdone, yo fui su discipu· 
lo- y clara, no tuvo en cuenta la 
composicion del suelo. A el lo uni
co que le intereso, como militar, era 
cumplir la arden del jefe supremo del 
Ejercito Mexicano, general don Porfi· 
rio Diaz y donde le dijo que hiciera 
el Teatro Nacional alli lo hizo, car· 
tucheras al canon. 

El Correa estii construido por un 
italian a; y yo siempre aseguro, cuan· 
do me piden una definicion de lta
lia, que Italia es el pais donde no hay 
muieres feas, ni hombres tontos; ad
virtiendo que las mujeres son mas in
teligentes que los hombres en todas 
partes del mundo. Como Boari no era 
tonto, se le ofrecio el antiguo conven· 
to de Santa Ines para edificar la Casa 
de Correos y entonces dijo que habia 
muy poco tiempo, que no habia tiem· 
po de destruir los cimientos y no hizo 
mas que rasurar el convento. Dejo ab
solutamente sin tocar los cimientos v 
sobre ellos levanto la cimentacio~. 
Pneden ustedes ir a ver su edificio y 

su edificio se encuentra muv bien de 
salud. • 

El palacio de Comunicaciones esta 
construido por otro italiano, don Sil
vio Contri. Alli era un establecimien· 
to militar azte-ca. Tenia en su interior 
un manantial; don Silvio no sego el 
manantial, le hizo una fuente. Ahora 
el manantial ya se quito, pero de to· 
das maneras algo habra de agua aba
jo. Asi no toco tampoco el jaboncillo; 
remetio el edificio; dejo la plazoleta, 
etc., etc., simple y sencillamente par
que con lo observado por Adamo Boa
ri no fue tan tonto -era italiano
y aproveeho Ia edificacion antigua pa
ra construir la nueva, que no tiene ni 
asentamientos ni cuarteaduras. 

De manera que si ustedes ven un 
plano aereo de la ciudad de Mexico, 
de hace pocos afios antes de la epoca 
del constructivismo, pueden ver como 
se parece a la traza de Tenoxtitlan 
por esa circunstancia. De manera que 
a hi est a I a huella de la historia; la 
huella de la geografia, puesto que era 
la manera de construir, en un Iugar 
que era una laguna. Nada puede im
ponerse mas fuerte geograficamente 
que esa circunstancia. Pero lo que mas 
interesa, especialmente en la huella de 
la historia, es determinar -es preciso 
hacerlo de una vez- lo que no han 
determinado mis ilustres colegas en 
ninguna de sus admirables conferen
cias sobre arquitectura: la causa de la 
diferenciacion en el tipo arquitectoni
co de Mexico. Causa no solo geogra
fica sino sobre todo historica. 

;, Cual era en sintesis la traza de una 
ciur:lad de la antigua Anii.huac? Esco
jamos de nuevo Tenochtitlan; en pri· 
mer Iugar porque se parece a Teoti-
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(7) Colegio de Mineria - Arq. Manuel Tolsa. 

huacfm, y en segundo porque si uste
des toman un plano bien hecho de 
Teotihuacin, y un plano del Pekin an
tiguo, de lo que por muchos afios se 
llamo la ciudad prohibida -y que 
hoy es la ciudad del pueblo, la Ciu
dad Imperial-, pueden ustedes su
perponer el plano de Teotihuacin al 
de Pekin y encontrarin que ahi donde 
esta el templo de los dragones en Teo
tihuacan, esti el templo de los drago
nes de Pekin. Donde esti el templo 
del Sol alii, a qui esti. ( F oto 6) Don-
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de el de la Luna alii, aqui tambien y, 
cosas extraordinarias, en el Iugar don
de esti tambien el de la agricultura 
en Teotihuacin, ahi esti el templo de 
ia agricultura en Pekin. Como noso
tros no creemos en milagros, debemos 
concluir que esa es la huelia de la 
historia. Si no lo probaran miliones 
de fosiles en la region irtica, bastaria 
con esa prueba para probar la comu
nidad de nuestro origen. 

Pero lo que yo quiero suplicarles a 
ustedes que recuerden con precision, 



es la constitucion de aquella ciudad 
que estaba compuesta de un centro ci
vico religioso. El pueblo estaba regido 
por sacerdotes guerreros o guerreros 
sacerdotes. Aquel de entre los habi
tantes que manifestaba talento para el 
ejercicio de alguna actividad, era su
bido en la escalera social segun el ta
lento que manifestaba; lo cual dab a 
por resultado una sociedad piramidal 
en donde la superestructura, la cus
pide, era de un desarrollo tremendo ; 
tremendamente superior al de la base. 
Esta fue la razon de su muerte. Por 
eso un aventurero analfabeto, digo 
analfabeto, porque un personaje que 
no sabia ni supo jamas en su vida 
leer ni escribir, Francisco Pizarro, pu
do destruir, al £rente de un pufiado de 
bandidos -esto no es una £rase de mi
tin, eran bandidos en Espana o fuera 
de la ley- pudo destruir la civiliza
cion incaica. 

Para que ustedes se den cuenta de 
lo que esto significa en el terreno cien
tifico, me permito recordarles que ha
ce algunos meses trasmiti6 el cable la 
noticia de una operacion, llevada a 
cabo en la ciudad de Lima, Peru, por 
un grupo de ciruianos peruanos ante 
el testimonio de dos cirujanos emi
nentes norteamericanos; operacion que 
consisti6 en una trepanacion efectua
da usando exclusivamente los metodos 
preoperatorios incaicos, y en medio 
de los dos operatorios incaicos, to
mando para la operacion instrumentos 
de las vitrinas de los museos ; el ope
rado era un ciudadano que habia per
dido el uso de la locomocion ; estaba 
paralitico de las piernas; habia perdi
do el uso de la palabra y lo que es 
mas grave, el uso de la razon; a causa 

de un quiste cerebral. Como la situa
cion del enfermo era desesperada, se 
realiz6 esta operacion como una ex
periencia; puesto que no se hubiera 
perdido nada en caso de fracaso. Na
da mas que ahora tiene puesto su ce
rebro de oro como los craneos incaicos 
trepanados que se han encoutrado. El 
sujeto ha recobrado el uso de la razon, 
de la palabra y de la locomocion. En
tonces comparen ustedes la gente que 
sabia hacer esas cosas, con el senor 
don Francisco Pizarro que no sabia ni 
leer ni escribir. Comparenlo ustedes 
tambien con las eminencias europeas. 

Race pocos afios los astronomos 
mas meticulosos del mundo, los del 
Observatorio de Berlin, hicieron un 
estudio en el que profundizaron e hi
cieron la ratificacion de una tabla de 
eclipses y conjunciones, establecida 
por los antiguos mexicanos, que cubre 
2,552 afios. Encontraron dos errores 
en un periodo de 2,552 afios: un error 
de un minuto, diecinueve segundos y 
fraccion que no recuerdo y otro error 
de diecinueve segundos y fraccion que 
no recuerdo. Concluyeron los sabios 
- esos si son sabios, no se parecen a 
los resabios que andan por ahi- que 
dado que el periodo era tan largo; 
dado que todos los calculos eran ab
solutamente exactos, no atribuian a 
error esas dos diferencias; sino mas 
bien, probablemente a cambios orbi
tales. 

Ahora bien, esa ciencia se aplicaba 
a Ia arquitectura, y un hombre, sabio 
ilustre, despreciado mucho antes de 
tiempo, en plena juventud: Gomez Ro
velo, me ayud6 a estudiar -el era un 
gran matematico, un excelente astr6-
nomo- la situacion de los edificios 
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de Teotihuacan. Afortunadamente, co
mo era natural, nuestros antepasados 
tenian un sistema decimal como noso
tros -el (mico logico- y tenian €0· 

mo nosotros la ventaja de poseer cinco 
ceros diferentes. No necesitaban nues
tras pobres aproximacioncs decimales; 
tampoco nuestras denominaciones de 
afios de luz, etc., etc. Habia un deno
minador por cada volumen de canti
dades; eran matematicos superiores. 

Eso si, hoy vivimos una epoca en 
que ha podido ser director de un ob
servatorio de Astrofisica, es decir, de 
la poesia de las matematicas, un per
sona je que se presento tres afios con
secutivos a examen de primer afio de 
matematicas en la Preparatoria y los 
tres fue reprobado. Solo consiguio co
mo titulo universitario: el de maestro 
de declamacion, en el antiguo Conser
vatorio Nacional de Musica y Decla
macion, y con ese titulo obtuvo que se 
le construyera -afortunadamente pa
ra la ciencia- un observatorio de 
Astrofisica, al £rente del cual apare
cio el; pero tenia a los mejores astro
fisicos mexicanos -ahi estan ahnra 
afortunadamente- y el firmabf\. Co
mo a mi no me gusta el anonimflto 
-no quiero ni ofender ni calumniar 
a nadie- el personaje se llama Enri
que Erro, maestro en declamacion, ex 
director del Observatorio de Astrofi
~ica de Tonanzintla. No se daba ese 
caso en el mundo antiguo, tampoco 
en Berlin. Una circunstancia en la li
nea de ese director de Astrofisica 
acontecio con los papeles de Gomez 
Rovelo, que hubieran ·dado una gran 
luz sobre la huella de la astronomia, 
la geografia y la historia en la arqui
tectura de Mexico. Esos papeles Go-
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mez Rovelo los llevo con toda buena 
fe al Musco de la Moneda, entonces 
Musco Arqueologico, y ahi se evapo
raron. Naturalmente, hubiera sido pre
ciso escribir muchos vol(unenes de 
nuevo; hubiera sido quiz a necesario 
renunciar a muchos sueldos, como fi
nalmente el senor Erro hubo de renun
ciar al de director del observatorio de 
Astrofisica, y claro que era preferible 
la ignorancia al cese o a la renuncia. 
Esta es la filosofia esencial de la bu
rocracla mex1cana. 

Tambien tiene parte la huella de la 
historia en la arquitectura. Una cnor
me parte. El que lo dude que mire 
todos estos marmoles; que mire }a Ca
lle, cada calle de Mexico puede ser 
mirada en toda su longitud, y se en
contrara la traza precisamente de esta 
situacion. (Foto 7). 

Porque en Mexico se ha estudiado 
para arquitecto bajo el plan -no me 
refiero a todos los arquitectos, afor
tunadamente hay arquitectos, y ahora 
ya hay muchos, arquitectos de veras, 
pero en general la gran masa ha es
tudiado arquitectura en el mismo plan 
en que se estudiaba abogacia o en 
que se estudia para Contador Publico, 
etc., etc. Para tener una manera de 
como ganarse la vida. Hay aqui estu
diantes recibidos que no me dejaran 
mentir -yo tambien pase por la es
cuela. Ahora bien, puede una perso
na tener muy buena voluntad para 
estudiar los libros de texto, hasta puc
de ser que llegue a saber dibujar con 
el grafio y la regia "T" y la escuadra, 
pero de ninguna manera su buena 
voluntad garantiza que lenga ningun 
talento plastico. Basta ver las casas 
que se han venido construyendo en 



(8) Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 

Mexico durante todo el siglo XIX y lo 
que va del xx, para convencerse de que 
la mayor parte de esas personas no 
tenian absolutamente ningun talento, 
ni el menor talento. El asunto se agra
va porque la arquitectura en suma es 
precisamente una obra ingenieriL Si el 
arquitecto no es un ingeniero, no pue
de ser un arquitecto; porque mal se 
puede concebir una serie de formas 
complicadas en el espacio, si no se 
sabe como construirlas; no se pueden 
ni siquiera imaginar. Me dinin uste
des: pero es que ha habido arquitec
tos que no han sido ingenieros. Si, co
nozco, tuve el honor de conocer per
sonalmente, al maestro Gaudi; mara
villoso arquitecto Catalan. Nada mas 
que el maestro Guadi era ebanista y 

aunque no hiciera las formulas mate
maticas, ustedes comprenden que el 
ebanista tiene que saber lo que es la 
forma porque sino no construirii nin
gun mueble y si construye una silla 
mal, en cuanto el cliente se sienta, no 
le vuelven a encargar ninguna silla. 
De manera que el conocimiento que 
se ha adquirido por experiencia o 
que se ha adquirido por ciencia, em
pirico o en una forma didactica co
rrecta, da igual, con tal Je que se ten
ga genio; pero si no se tiene genio 
aunque se adquiera murho conoci
miento en la escuela, el resultado es 
deplorable. 

De manera que tenemos la primera 
huella de la historia en la arquitectu
ra: la arquitectura de la ciudad de 
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( 9) R ecto ria - Ciudad Universitaria. 

Mexico. 2. Cual es la imposici6n de la 
cimentaci6n, en consecuencia de la tra· 
za? Sobre esa traza y sobre esa plan· 
ta, se desplantaron los edi ficios es· 
panoles. Si ustedes van a Teotihuacan 
y observan cual es la planta de un 
edificio teotihuacano, veran que no 
difiere gran cosa de las plantas mas 
tarde espanolas. Es un patio y habi
taciones en derredor. Lo mismo puc
den ustedes ver en Mitla y en todas 
partes . Hay que advertir tambien, que 
lo mismo pueden ver ustedes en la Es-
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pan a oriental; no la Espana del norte, 
ni en la del centro, pero si en la Es
pana del sur; la Espana precisamen
te de influencia mongo-negroide mas 
acentuada. Mongo-negroide; mongoloi· 
de es el norte. 

Entonces deciamos que una ciudad 
estaba constituida por un centro civi
co, teocratico, religioso y alrededor 
de el se extendia la ciudad civil. Aho
ra bien, ~ cual era el tipo de construe
cion de Ia ciudad civil? Como no era 
tan rico no ha perdurado en Ia misma 



escala; pero no quiero decir que hay a 
perdurado en la misma escala, respec
to a los edificios que podriamos Ha
mar de segunda categoria. Es posible 
encontrar traza de eHos; Teotihuacan 
nos la ofrece innumerable. Si algun 
dia se Hega a entender que el area de 
la ciudad de Teotihuacan cubre una 
superficie circular, que se puede de
terminar, se vera que colocando la 
pierna de un compas, sobre el plano, 
en el centro del templo del Sol; y la 
otra pierna en la iglesia de Acolman, 
describiendo un circulo, la pierna del 
compas que describe el circulo, i ra 
pasando por iglesias cat6licas. Si us
ledes hacen la misma operaci6n, colo
cando la pierna del compas en el cen
tro del templo del Sol de la ciudad de 
Mexico y la otra en la ex iglesia de 
San Lazaro y describen el circulo, pa
saran por templos cat6licos. 

Todos sabemos que en donde habia 
un teocali, el conquistador le sobre
puso un templo cat6lico. De manera 
que la traza del plano de Cortes es 
una traza admirablemente ex acta; es 
una traza hecha con perspectiva esfe
rica. El escorzo de las distancias del 
acortamiento no es arbitrario, como se 
ha pensado. Usando de la perspectiva 
esferica mas rigurosa, puede restable
cerse el plano y se encuentran perfec
tamente correctas las distancias entre 
los diferentes puntos. Se trataba de 
un plano milita r. Si hubiera sido un 
buen plano mili tar, no hubiera torna
do el ejercito hispano traidor la ciu
dad de Mexico. 

De manera que esa traza ha persis
tido. Ahora tiene emergcncias, tiene 
adiciones como lo tuvo ya Tenochti
tlan con Tlaltelolco. ;_, Cual es la hue-

Ha de la historia en esa ciudad? La 
han dado las excavaciones de Tlalte
lolco. Las excavaciones de Tlaltelolco 
muestran diferentes capas. Una capa 
Hamada ardaica, otra capa Hamada 
mayoide; otra teotihuacana, y final
mente Ia azteca. Por encima esta la 
espanola y luego la nuestra. Este es 
el proceso, lo demas es una leyenda. 
De manera que esta es la traza fija. 
;.Pero Ia principal cual es? El edi
ficio templo, el edificio fortaleza era 
de primera categoria. El edificio aris
t6crata era de segunda; el edificio 
casiquil de tercera pero la inmen
sa mayoria quedaba. Ahora bien, los 
templos fueron incendiados y demo
lidos; las casas de segunda catego
ria desaparecieron. Dejan poca tra
za los de tercera. Casi no puede en
contrarse ninguna de loc; de cuarta. 
Sin embargo, estos no pudieron ser 
destruidos. En realidad la arquitectu
ra prehisp:'mica de cuarta categoria, 
que es la principal, la categoria de 
base : la habitaci6n campesina, la ha
bitaci6n del indio, no pudo ser des
truida. Persiste intacta. No auiero de
cir que esto sea una afi rma~i6n apo
te6sica. No, lo intacto en la America 
del siglo XVI no puede ser el ideal hi
gienico y el ideal social en el siglo xx, 
pero, sin embargo, para Hegar a esa 
conclusion, a ese ideal social del siglo 
xx, si no se tiene en cuenta Ia base no 
se Hegara sino a edificios de prestado; 
a los inrnundos cajones, a las cajas de 
cerillos de pie haciendo el soli to; a 
lo que se ha Hegado en los ultimos 
aiios en Mexico a guisa de arquitec
tura. Que las cajas de ceriHos y de 
zapatos sean de vidrio y jque! No de
jan de ser cajones. El cubo tiene be-
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lleza por sus condiciones geometricas, 
pero la misma belleza la tiene la caja 
de la mercanda del mercader que ha 
encargado la casa al que cree arqui
tecto y no lo es. ~.Es esto accidental? 
Seguramente que no. Que otra cosa 
puede desear un mercachifle que ha
bitar una caja de la mercancia que 
revende. Cuando el mercachifle lo es 
en mercancia barata: en encajes ho
rribles, en zapatos de forma detesta
ble, dados en abonos, en billetes de 
loteria; entonces como ha caminado 
muchas millas a pie y ha tenido que 
lavarse los pies con graves consecuen
cias, cuando llega a millonario en Po
lanco o en las Lomas, ya satisfechos 
los intestinos, entonces su primer cui
dado es exhibir esos intestinos alrede
dor de la entrada principal de su 
mansion. 

Luego viene la etapa superior: los 
nuevos ricos, esos que han proporcio
nado los agricultures nylon, los enri
quecidos de la guerra, los enriqueci
dos con el peculado en los puestos ofi
ciales. Ese es el gremio de los reven
dedores al por mayor de grandes car
gamentos de toda clase; gran des con
trabandos de medias de seda y de 
vestidos de seda; grandes contraban
dos de tab a co; reexpedicion de mari
guana en yates particulares, etc., etc. 

Todos conocemos Ia historia, fS una 
generacion de importadores y expor
tadores. Entonces ya es otro el proce
so. Y a no se acuerdan de los intesti
nos, ya no son tan importantes. Y a 
hay demasiadas casas de placer dis
cretas. Y a hay damas que invitan a 
presidentes a sus casas donde hay fuen
tes de champafia, verdaderas fuentes, 
etc., etc. Es ya el Estado superior. Y a 
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hay un poeta Salomon de Ia Selva que 
dice: jOh! Vivimos en Ia decadcncia 
romana. Entonces se vuelve orgulloso 
el nuevo rico y dice: jQuc caray! Yo 
me he enriquecido importando cajo
nes y exportando otros cajones. Ca
jones, vengan cajones pur todas partes, 
y si son de crista!, pues que bueno. 
Claro, ahi esta el provecho: refina
miento en el espesor de los vidrios, 
en los manguetes. Mientras mas de 
vidrio la casa, mas cara. Acaba por 
substituir la piedra por el vidrio. Hay 
un material que se llama "carrara 
glass": carrara por el marmol y glass 
por el vidrio; vidrio de carrara. Es el 
mas caro de todos los revestimientos 
y el mas horrible. No puede ser justi
ficacion sino en un excusado tan con
currido, que sea absolutamente nece
sario garantizar Ia profilaxis. No es 
pues, accidental que los nuevos ricos 
revistan hasta la fachada de sus edi
:ficios con tal material. Efectivamente, 
no merecen vivir en otro Iugar mas 
que en un excusado; desayunar, co
mer y cenar lo que ahi se puede al
macenar. Mientras existen esas jaulas 
de vidrio cada vez mas numerosas en 
la ciudad, persisten los "jacales" toda
via. Se llaman "jacales" (Foto 8) , que 
quiere decir: casas de adobe. Hay una 
piedra que se llama "tecalli"; nada 
menos que la rectoria de la Universi
dad tiene Ia suerte de que se halla 
construido con "tecalli" semitranspa
rente todo un gran salon (Foto 9), y 
el "tecalli" es una bella cosa. "Teca
lli" quiere decir: piedra casa; porque 
todavia los arque6logos no se dan 
cuenta de que, alii donde ellos creian 
que no habia ventanas, sino que eran 
habitaciones sombrias y negras, no era 



tal. Precisamente el " tecalli" se em
pleaba en lugar del vidrio y se em
pleaba cerca del techo; por eso se lla
ma asi todavia, para dar una luz do
rada difnsa, magnifica, de acuerdo 
con el refinamiento de todo el resto 
de la vida del antiguo l\1exico. 

De manera que el jacal no se ha 
perdido. Es muy frecuente oir derir 
que el jacal es una sucursal del in
fie rno : no tiene ventanas. no tiene mas 
que una puerta; de modo que la gen
te debe adixiarse ahi. Es posible que 
quien tal diga, sea un gran arquitec
to, un gran sociologo, un gran econo
miEta; pero seguramente no es un buen 
fisico y es un pesimo observador. Por
que no hay jacal que no tenga prac
ticado a tres hiladas de adobe, del te
cho para abajo, dos agujeros opuestos 
perfectamente el uno al otro y que 
los constructores de jacales Haman 
orejas. (Foto 10) Efectivamente, no 
tienen mas que una puerta; porque 
durante el dia, el hombre vive gozan
do del paisaje, gozando de la geogra
fia. Todavia hoy, el indio S[] be lo que 
vale el paisaje. Si no lo hubiera sabi
do, no hubiera edificado Chichen Itza 
en donde lo edifice. No hubiera cons
truido Teotihuacan donde lo constru
yo y sobre todo, no hubiera llegado a 
edificar Machu Pichu donde lo edifi
ce. Su poesia esta llena de referencias 
a la belleza natural. 

El cuarto, la casa, el jacal eran em
pleados para descansar en la noche; 
descansar y defenderse. En ese caso 
lo mejor era tener una puerta, y una 
puerta defcmlible; no much as venta
nas atacables. La renovacion del aire 
esta perfcctamente asegurada; porque 
desde que hay un cuerpo vivo dentro 

de un cubo hueco, que no tiene como 
salida mas que dos orificios, uno ex
actamente £rente al otro, se produce 
una desigualdad de temperatura alre
dedor del cuerpo vivo; sea humano o 
de cualquier otro origen animal. El 
aire caliente sube a la superficie. Estii 
en desigualdad de temperatura con la 
temperatura exterior, cualquiera que 
ella sea, hay la corriente de aire, y se 
renueva el aire damas y caballeros. 

De manera que ya ven ustedes que 
los actuales higienistas son probable
mente muy buenos hombres de cien
cia, pero pesimos observaclores. Estan 
en el mismo plan que aquell as perso
nas de gran corazon que lloran pen
sando en los otomies del Valle del 
Mezquital. Tanto la usaron los dipu
tados como argumento; 1 an to los no
velistas ; tanto los sociologos; que fi
nalmente el Gobierno de Mexico envio 
una comision de hombres y mujeres 
de ciencia perfectamente serios : die
tologos de primera categoria. Empe
zaron, claro, por asombrarse de la 
miscria: la gente del Mezquital va ves
tida de harapos, esta cubierta de pol
vo ; no hay agua, no hay mas que 
pulque. i Que horror! No hay cerveza, 
ni whiskey; pero era necesario obser
var, era necesa rio trabajar. Para no 
hacerles a ustedes demasiado largo el 
cuento, que no es cuento sino historia, 
aquella comision de hombres y muje
res de ciencia estudio y reestudio; 
porque no creia a sus ojos, no creia a 
sus calculos, no creia a sus observa
ciones ; hasta que los ratific6 un gran 
numero de veces, y lSaben ustedes 
cua! fue Ia conclusion? La conclusion 
fue una: que el pulque en su estado 
puro, ademas de llenar perfectamente 
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(lO) Atotonilco, Michoacan. 

bien el papel del agua, el papel bio· 
l6gico del agua, es un excelente ali
ment.o y preserva de much as cos as; en
tre ot.ras, de las ulceras estomacales e 
intestinales. 

El hombre de ciencia mas grande 
de Mexico es el maestro Castaneda, 
a cuvo laboratorio modesto, tan mo
desto' que el Departamento de Salu
bridad no le da ni siquiera para pro
betas de su laboratorio - tiene que 
emplear los frascos de penicilina y de 
otros antibi6ticos desechados en el hos
pital para hacer sus preparados-, en 
tal miseria se tiene a ese laboratorio, 
v1enen no estudiantes, sino hombres 
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de ciencia de los Estados Unidos, de 
Inglaterra, de Alemania, de Francia 
y hasta de la Union Sovietica. Pero 
todo el mundo ignora a Castaneda, y 
cuando yo presente - tuve ese altisi
mo honor- su candidatura al Cole
gio N acional, un eminente medico 
temblandole la manita puso una bola 
prietita y no tuvo la mayoria necesa
ria el maestro. Desde entonces soy 
menos amigo de ese ilu5tre medico, 
no por el maestro Castaneda, ni por 
mi, ni por el, sino por Mexico; pues 
ese senor ha encontrado que lo que da 
la experiencia en el Vaile del Mez
quital, Ia ciencia mas exacta lo ha 



ratificado en el laboratorio. El pul
que tornado por el, de magueyes cre
cidos al lado de su laboratorio , lleva
dos alli, es una maravilla. 

Finalmente, estudiando el otro me
todo de nutrici6n, excesivamente res
tringido porque efectivamente viven en 
Ia miseria esas gentes, sin embargo, 
y esta es la diferencia de Ia cultura 
secular; de la cultura milenaria, con 
la cultura de prestado; en medio de 
esa tremenda restricci6n de medios, 
los habitantes del Valle del Mezqui
tal , segun el dictamen de las gentes 
de ciencia en esa especialidad, es el 
grnpo humano mejor nutrido en la 
America del Norte; del Polo Norte 
al Ecuador. Es donde hay mas por
centaje de longevos, donde hay menor 
porcentaje de enfermos, de raquiticos, 
etc. , etc. Por eso ha persistido el ja
cal. El indio no ha podido ser des
truido, como afirm6 con mucha raz6n 
Alfonso Caso, por su cultura. Caso 
afirm6 que lo que ha hecho que el 
indio no se haya destruido es su cui
lura. Perfectamente, pero hay que ob
jetivar esa excelente frase de escrito
rio, esa frase de gabinete. Hay que 
estudiar la cultura del indio; su habi
taci6n, rep ito , no es el ideal. d. Cual es, 
pues, el problema de base que impo
ne la traza de Ia historia y la traza de 
Ia geografia a Mexico? Problema de 
base infinitamente mas importante que 
los templos, los estadios, las fuentes, 
es la habitaci6n campesina, pero no 
es la soluci6n de ese problema el que
rer llevar al campo los metodos cons
tructivos de la ciudad ; ni el trazado 
ni el material. 

El tratar de imponer un tipo de ha
bitaci6n fuera de la economia real, 

actual, de la poblaci6n campesiua, es 
ademas imposible, suicida. Yo pi do 
-aqui hay arquitectos de primer car
tel , de primera calidad-, les ruego 
que se pongan la mano sobre el co
raz6n y que me digan si no es verdad 
que una de las grandes causas del 
desequilibrio econ6mico es la sobreim
portaci6n, la importaci6n exagerada 
de materiales de construcci6n del ex
tranjero, yo quisiera que me hicieran 
favor de decirme: de los millones que 
cost6 la Ciudad Universitaria, zcuan
tos millones se emplearon en materia
les importados del extranjero; no solo 
en maquinaria, que eso era indispen
sable, puesto que todavia no se ha per
mitido hacerla en Mexico, se podria 
hacer pero no han querido que se ha
ga, sino en material? 

Se lleg6 a tal punto, que un arqui
tecto muy conocido , el mismo que ha 
construido el nuevo aero puerto; no ig
noro si porque tiene un gran genio 
ir6nico; es posible que sea un humo
rista de primera, yo estoy perfecta
mente dispuesto d admirarlo, zque ha 
hecho para la ciudad que se enorgu
llece de ser mercachifle, que quiere 
habitar en los cajones de su mercan
cia? Construy6, un cuerpo de te6ricos, 
para su servicio, la Facultad de Co
mercio de la Ciudad Universitaria. Es 
una gran carro-caja de modelo anti
guo; esta construido de duel a ameri
cana colocada verticalmente. No le 
faltan ni las ventanillas, parecidas a 
aquella!' que practicaban en los ca
rros-caja los camaradas que andaban 
ahi en la Revoluci6n Mexicana para 
echar tiros. Pero no le falta ni la pa
sarela para los garroteros. j Exacto!, 
lo (mico que no tiene, desgraciada-
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mente, son las ruedas. Si el arquitecto 
hubiera tenido el valor de ir hasta el 
fin de su humorismo, se las hubiera 
puesto, se las hubiera colocado sobre 
una via, entonces habria remedio fa. 
cil; pero ustedes comprenden que el 
construir un edificio de duela ameri
cana en la fachada; de duela vertical 
americana en la fachada, sobre un ma
ravilloso paisaje de basalto; creo que 
huelga cualquier comentario. Por eso, 
como no tengo yo ningun derecho para 
suponer que el arquitectu llegue a un 
tal grado de idiotez; tengo que admi
tir que llega a un gran grado de ta
lento; que tiene un senti do del humor 
me.gnifico, que se dijo: para comer
ciante que mejor que un carro-caja. 

De manera que la supervivencia en 
el campo de la arquitectura prehispa
nica es una cuesti6n de clase. Y ade
mas, me van ustedes a preguntar: l Y 
las iglesias y los palacios? Ahora voy. 
Les ruego a ustedes que vayan a lo 
que es hoy el edificio de Bienes Na
cionales y lean una inscripci6n que 
permanece ahi. Esta copiada, es un 
versiculo del Aporalipsis de San Juan 
y dice: -traduzco el latin barbara
mente- "!\'ada de lo que habia existe 
ya; to do ha sido cambi?.do, to do es 
nuevo". Y del otro lado: "Nada de lo 
que fue es; to do lo que fue ya no es 
ahora, es otro lo que e&". Para que 
no haya Iugar a dudas, esta en los dos 
I ados de Ia puerta. l Que significa es
to en d edificio del arzobispado? De
muestra una linea politica de clase pa
ra poder dominar, una minoria tan 
pequeiia como la del invasor espaiiol, 
a una mayoria tan grande como la 
poblaci6n india del Anahuae. Era pre
ciso decapitar la cultura, era preciso 

XXII 

aplicar el versiculo de San Juan. lQue 
hahia que hacer si se hacia una casa 
sin las piedras mexicanas? Me remito 
-aqui hay especialistas- a las cr6-
nicas. Los espaiioles ponian piedras 
talladas por los indios debajo de sus 
casas porque creian que esas piedras 
estaban encantadas y los iban a sos
tener. Debido a eso -como segura
mente el ala del Palacio Nacional. 
que ya desbordaba la cimentaci6n del 
Palacio de Moctezuma, se iba un poco 
para abajo- un senor virrey, ignoro 
cual, creo que todo el mundo lo igno
ra tambien, hizo poner en la torre que 
esta al sur del Palacio Nacional, la 
maravillosa piedra que dicen que es 
la conmemorativa de la fundaci6n del 
Templo Mayor de Mexico; piedra que 
es el escudo que ahora es nuestro or
gullo: la maravillosa aguila sobre un 
nopal encima de un templo. Esa pie
dra tuve la suerte de encontrarla cuan· 
do mi amigo Petrichioli hacia la res
tauraci6n del Palacio. Me cost6 traba
jo que el ingeniero Pani, entonces Se
cretario de Hacienda, permitiera que 
se quitara, porque se podia caer la to
rre. No creo que el ingeniero haya 
creido lo mismo que el virrey; es un 
excelente matematico; es mas bien un 
ironista. Finalmente, como le dije yo 
que si lo creia; se pic6 y me dijo: 
no hombre, no es que sea yo tan bru
to, pero si usted me viniera a decir 
que ha encontrado una Venus de Milo 
en la torre, yo le hubiera dicho que 
tirara todo el Palacio para que saca
ra la Venus de Milo, pero una piedra 
azteca . . . como voy a comprometer 
el edificio por eso, me diju. Bueno, 
pero es que si usted no la manda sa
car, yo le voy a comprometer el Mi-



nisterio. Me dijo: No, no nos pelee
mos, somos muy buenos amigos. Y se 
saco la piedra. 

Esa era la mentalidad espanola. Es 
la razon por la que una de las cabe
zas del Coatepantli se encuentra en la 
casa del Conde Colimaya. Asi pues, 
tenemos la arquitectura tal como ha 
persistido; el pueblo en su base. ;_,Que 
bubo en el intermedio, cual fue la ar
quitectura construida por el explota
dor espanol? Esa arquitectura fue la 
casa de vecindad, el tugurio, bien lla
mado por los arquitectos jovenes de 
ahora. Si senores, se construyeron tu
gurios para que viviera el pueblo de 
la ciudad pagando carisimo en rela
cion a la incomodidad del Iugar. De 
esos lugares era la casa de vecindad. 
Cuando se trataba de gente de la pe
quena burguesia que es ahora; que 
entonces era la clase media, la vecin
dad tenia viviendas un poco mas hu
manas. Luego vino el palacio, ruego 
a ustedes que vean el palacio de la 
arquitectura nacional; ese barroco del 
que tanto se habla y que no se parece 
al de Espana. ;_, Cual es la diferencia? 
Es que en la raiz del caracter de ese 
barroco hay una razon semejante a la 
del actual barroco sirio-libanes de Po
lanco y de las Lomas. Hay dos o tres 
ejemplos de viajeros de Ia nobleza 
espanola que en Mexico se escandali
zaron porque a sus congeneres de la 
nobleza, viviendo en Mexico, los ha
bian encontrado en las tiendas del 
Portal de Mercaderes midiendo varas 
de Iiston, varas de tira bordada, etc. 
Hay tres citas celebres de eso. Y bien, 
si comerciaban y se enriquecian con 
tiras bordadas, y se enriquecian con 
los rebozos y las faldas tejidas en los 

telares por los indios esclavos, ;_,que 
cosa habian de querer sino que en sus 
iglesias hubiera profusion de oro; cla
ra esta, querian que Dios, con aquel 
donativo de oro, como en Tepotzotlan, 
les perdonara el mucho que se habia 
quedado en sus bolsillos y aquel que 
le habian birlado a su Majestad el 
Rey y a la Iglesia de los diezmos. 

De manera que el caracter de la 
arquitectura colonial, totalmente ver
tical y horizontalmente, esta determi
nado -por razones de clase, como es
ta determinado por razones de clase 
el caracter actual de la arquitectu
ra. Tenemos un ejemplo palpable. 
En nuestra ciudad de Mexico se ha 
ensayado, porque es necesario estar 
bien con la masa. De un !ado gira el 
imperialismo americana brutalmente; 
de otro lado exige el pueblo muerto de 
hambre ; entonces para que no se caiga 
uno del poder publico, necesita saber 
bailar en la cuerda ; este esta cuerda 
tensa o floja. De manera que hay 
que construi r multifamiliares, hay que 
construir habitaciones para obreros, 
hay que establecer Seguro Social, etc., 
etc. Hay que taparle el ojo al macho 
para darle al pueblo -como una in
teligente amiga mia aqui presente di
jo -una sopa de su propio chocolate. 
Entre esas sopas de su propio choco
late, se han construido casas para 
obreros dentro de un estilo funcional 
realmente bueno; podia decirse impe
cable. Hubo un grupo de esas casas 
que si bien los contratistas las cons
truyeron muy mal, al ano ya se esta
ban medio eayendo, el arquitecto las 
dibujo muy bien, pero yo ruego a us
tedes que vayan a ver ese grupo de 
casas para obreros, ninguna de elias 
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conserva el caracter original. Confor
me han ido pudiendo los obreros que 
las recibieron, obreros autenticos, las 
han ido modificando; les han puesto 
copetes, les han abierto balcones, las 
han llenado de macetas, de jaulas de 
pajaros- Lo que antes era argamasa 
pintada de gris, es hoy paredes llenas 
de enredadera florida; lo que antes 
era una serie de puertas iguales unas 
con otras, hoy no se parece una puer
ta a la otra_ Se han individualizado 
las casas y en suma no difieren ya 
en nada de cualquier habitaci6n obre
ra construida en la miseria y por la 
miseria, en cualquier colonia de esas 
que Haman proletarias_ 

Yo que empleo modelos del pueblo 
he oido a nifias pequefias -que no 
ganaban sino lo que yo podia darles 
porque me posaran- que han pasado 
toda una vida de miseria, decirle a su 
madre al recibir el salario: -Mama, 

,;,que no vas a comprar hoy unas flo
res? Esa es la iuerza del pueblo mexi
cano; yo he vis to indias atravesar los 
desiertos de los alrededores de la Vi
lla de Guadalupe con un miserable 
mandado, con un miserable mercado 
de unos cuantos centavos pero lleva
ban un ramo de flores_ Nada ha podi
do matar al instinto estetico profunda 
del pueblo mexicano, como ni el enve
nenamiento por opio -hecho por los 
ingleses infames y el apoyo de los nor
teamericanos a la aristocracia infecta 
de China-, nada ni el opio, ni la en
fermedad, ni la miseria pudo destruir 
el genio estetico del chino, nada pudo 
destruir el genio estetico del mexica
no, nada pudo destruir el genio este
tico del japones o del indones o del 
indio sudamericano, por eso hemos re
sistido y por eso venceremos, pero 
repito, es una cuesti6n de clase-

( Continuara) 
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Pequeiia Finca- Queretaro. 

LA RUELLA DE 

LA HISTORIA Y LA GEOGRAFIA 

~N LA AROUIT~CTURA M~XICANA 
Por DIEGO RIVERA 
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San Juan de los Lagos - }a lisco. 

( Continuacion) 

DE manera que ya ven ustedes que 
los actuales higienistas son proba

blemente muy buenos hombres de 
ciencia, pero pesimos observadores. 
Estiin en el mismo plan que aquellas 
personas de gran corazon que !loran 
pensando en los otomies del Valle del 
Mezquital. Tanto lo usaron los dipu· 

tados como argumento; tanto los no
velistas; tanto los sociologos; que fi
nalmente el Gobierno de Mexico envio 
una comision de hombres y mujeres 
de ciencia perfectamente serios : dieto
logos de primera categoria. Empeza
ron, claro, por asombrarse de la mi
sen a : la gente del Mezquital va 
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vestida de harapos, esta cubierta de 
polvo; no hay agua, no hay mas que 
pulque. jQue horror ! No hay cerveza, 
ni whiskey; pero era necesario obser· 
var, era necesario trabajar. Para no 
hacerles a ustedes demasiado largo el 
cuento, que no es cuento sino hi storia, 
aquella comision de hombres y muje· 
res de ciencia estudi& y reestudio; 
porque no creia a sus ojos, no creia 
a sus calculos, no creia a sus observa· 
ciones ; hasta que los ratifico un gran 
numero de veces, y .;,saben ustedes 
cual fue la conclusion? La conclusion 
fue una: que el pulque en su estado 
puro, ademas de llenar perfectamen· 
te bien el papel del agua, el papel bio· 
logico del agua, es un excelente ali
menlo y preserva de muchas cos as; 
entre otras, de las ulceras estomacales 
e intestinales. 

El hombre de ciencia mas grande 
de Mexico es el maestro Castaneda, a 
cuyo laboratorio modesto, tan modes· 
to que el Departamento de Salubridad 
no le da ni siquiera para probetas de 
su laboratorio -tiene que emplear los 
frascos de penicilina y de otros anti· 
bioticos desechados en el Hospital pa· 
ra hacer sus preparados-, en tal mi
seria se tiene a ese laboratorio, vienen 
no estudiantes, sino hombres de cien
cia de los Estados Unidos, de lnglate· 
r ra, de Alemania, de Francia y hasta 
de la Union Sovietica. Pero todo el 
mundo ignora a Castaneda, y cuando 
presente -tuve ese altisimo honor
su candidatura al Colegio Nacional, 
un eminente medico temblandole la 
manila puso una bola prietita y no 
tuvo la mayoria necesaria el maestro. 
Desde entonces soy menos amigo de 
ese ilustre medico, no por el maestro 
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Castaneda, ni por mi, ni por el, sino 
por Mexico; pues ese senor ha encon· 
trado que lo que da la experiencia en 
el Valle del Mezquital, la ciencia mas 
exacta lo ha ratificado en el laborato· 
rio. El pulque tornado por el, de ma
gueyes crecidos al lado de su labora
torio, llevados alli es una maravilla. 

Finalmente estudiando el otro me· 
todo de nutricion, excesivamente res· 
tringido porque efectivamente viven 
en la miseria esas gentes, sin embargo, 
y esta es la diferencia de la cultura 
secular; de la cultura milena~;ia, con 
la cultura de prestado; en medio de 
esa tremenda restriccion de medios, 
los habitantes del Valle del Mezquital, 
segun el dictamen de las gentes de 
ciencia en esa especialidad, es el gru· 
po humano mejor nutrido en la Ame
rica del Norte ; del Polo Norte al 
Ecuador. Es donde hay mas porcenta· 
je de longevos, donde hay menor por
centaje de enfermos, de raquiticos, 
etc., etc. Por eso ha persistido el ja
cal. El indio no ha podido ser des
truido, como afirmo con mucha razon 
Alfonso Caso, por su cultura. Caso 
afirmo que lo que ha hecho que el 
indio no se haya destruido es su cul
tura. Perfectamente, pero hay que ob
jetivar esa excelente frase de escrito· 
rio, esa frase de gabinete. Hay que 
estudiar la cultura del indio; su habi
tacion, repito, no es el ideal. (, Cual 
es, pues, el problema de base que im
pone la traza de la historia y la traza 
de la geografia a Mexico? Problema 
de base infinitamente mas importan
te que los templos, los estadios, las 
fuentes, es la habitacion campesina 
pero no es la solucion de ese problema 
el querer llevar al campo los metodos 
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constructivos de la ciudad; ni el tra
zado ni el materiaL 

El tratar de imponer un tipo de ha
bitacion fuera de la economia real, 
actual, de la poblacion campesina, es 
ademas imposible, suicida. Yo pi do 
-aqui hay arquitectos de primer car
tel, de primera calidad-, les ruego 
que se pongan la mano sobre el cora· 
zon y que me digan si no es verdad 
que una de las grandes causas del 
desequilibrio economico es la sobre· 
importacion, la importacion exagera· 
da de materiales de construccion del 
extranjero, yo quisiera que me hicie~ 
ran favor de decirme: de los mill ones 
que cost6 la Ciudad Universitaria, 
,;,cuantos millones se emplearon en 
materiales importados del extranjero; 
no solo en maquinaria, que eso era 
indispensable, puesto que todavia no 
se ha permitido hacer la en Mexico, se 
podria hacer pero no han querido que 
se haga, sino en material? 

Se lleg6 a tal punto, que un arqui
tecto muy conocido, el mismo que ha 
construido el nuevo aeropuerto; no ig· 
noro si ·porque tiene un gran genio 
ironico; es posible que sea un humo· 
rista de primera, yo estoy perfecta· 
mente dispuesto a admirarlo, ,;,que ha 
hecho para la ciudad que se enorgu· 
llece de ser mercachifle, que quiere 
habitar en los cajones de su mercan· 
cia? Construy6, un cuerpo de teori
cos, para su servicio, la Facultad de 
Comercio de la Ciudad Universitaria. 
Es un gran carro-caja de modelo anti· 
guo; esta construido de duel a ameri
cana colocada verticalmente. No le 
faltan ni las ventanillas, parecidas a 
aquellas que practicaban en los ca· 
rros-caja los camaradas que andaban 

ahi en la Revolucion Mexicana para 
echar tiros. Pero no le falta ni la pa· 
sarela para los garroteros. j Exacto!, 
lo unico que no tiene, desgraciada
mente, son las ruedas. Si el arquitec· 
to hubiera tenido el valor de ir hasta 
el fin de su humorismo, se las hubiera 
puesto, se las hubiera colocado sobre 
una via, entonces habria remedio fa. 
cil; pero ustedes comprenden que el 
construir un edificio de duela ameri
cana en la fachada, sobre un mara
villoso paisaje de basalto; creo que 
huelga cualquier comentario. Por eso, 
como no tengo yo ningun derecho pa· 
ra suponer que el arquitecto llegue a 
un tal grado de idiotez; tengo que ad
mitir que llega a un gran grado de 
talento; que tiene un sentido del hu
mor magnifico, que se dijo: para co· 
merciante que mejor que un carro
caja. 

De manera que la supervivencia en 
el campo de la arquitectura prehispa· 
nica es una cuestion de clase. Y ade· 
mas, me van ustedes a preguntar: ,;, Y 
las iglesias y los palacios? Ahora voy. 
Les ruego a ustedes que vayan a lo 
que es hoy el edificio de Bienes Na
cionales y lean una inscripcion que 
permanece ahi. Esta copiada, es un 
versiculo del Apocalipsis de San Juan 
y dice: - traduzco el latin barbara
mente- "Nada de lo que habia exis
te ya; todo ha sido cambiado, todo es 
nuevo". Y del otro I ado: "Nada de 
lo que fue es; to do lo que fue ya no es 
ahora, es otro lo que es". Para que 
no haya Iugar a dudas, esta en los dos 
!ados de la puerta. ,;, Que significa es
to en el edificio del Arzobispado? 
Demuestra una linea politica de clase 
para poder dominar, una minoria tan 
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pequena como la del invasor espanol, 
a una mayoria tan grande como la po
blacion india del Anahuac. Era pre
ciso decapitar la cultura, era preciso 
aplicar el versiculo de San Juan. 
l Que habi a que hacer si se hacia una 
casa sin las piedras mexicanas? Me 
remito -aqui hay especialistas- a 
las cronicas. Los espanoles ponian pie
dras talladas por los indios debajo de 
sus casas porq:ue creian que esas pie
dras estaban encantadas y los iban a 
sostener. Debido a eso -como segura
mente el ala del Palacio Nacional, que 
ya desbordaba la cimentacion del Pa
lacio de Moctezuma se iba un poco 
para abajo-, un senor virrey, ignoro 
cual, creo que todo el mundo lo igno
ra tambien, hizo poner en la torre que 
esta al sur del Palacio Nacional, la 
maravillosa piedra que dicen que es 
la conmemorativa de la fundacion del 
Templo Mayor de Mexico; piedra que 
es el escudo que ahora es nuestro or
gullo: la maravillosa aguila sobre un 
nopal encima de un templo. Esa pie
dra tuve Ia suerte de encontrarla cuan
do mi amigo Petrichioli hacia Ia res
tauracion del Palacio. Me costo tra
bajo que el ingeniero Pani, entonces 
Secretario de Hacienda, permitiera 
que se quitara, porque se podia caer 
la torre. No creo que el ingeniero ha
ya creido lo mismo que el virrey; es 
un excelente matematico; es mas bien 
un ironista. Finalmente, como le dije 
yo que si lo creia; se pi co y me dijo: 
no hombre, no es que yo sea tan bru
to, pero si usted me viniera a decir 
que ha encontrado una Venus de Milo 
en la torre, yo le hubiera dicho que 
tirara todo el Palacio para que saca
ra la Venus de Milo, pero una piedra 

azteca ... como voy a comprometer el 
edificio por eso- me dijo. Bueno, 
pero es que si usted la manda sacar, 
yo le voy a comprometer el Ministe
rio- Me dijo: -No, no nos pe
leemos, somos muy buenos amigos
y se saco la piedra. 

Esa era la mentalidad espanola. Es 
la razon por Ia que una de las cabe
zas del Coatepantli se encuentra en Ia 
casa del Conde Calimaya. Asi, pues, 
tenemos la arquitectura tal como ha 
persistido; el pueblo en su base. 2, Que 
hubo en el intermedio, cual fue Ia ar
quitectura construida por el explota
dor espanol? Esa arquitectura fue la 
casa de vecindad, el tugurio, bien lla
mado por los arquitectos jovenes de 
ahora. Si senores, se construyeron tu
gurios para que viviera el pueblo de 
la ciudad pagando carisimo en rela
cion a la incomodidad del Iugar. De 
esos lugares era la casa de vecindad. 
Cuando se trataba de gente de la pe
quena burguesia que es ahora, que 
entonces era la clase media, la vecin
dad tenia viviendas un poco mas hu
manas. Luego vino el palacio, ruego 
a ustedes que vean el palacio de la 
arquitectura nacional; ese barroco del 
que tanto se habla y que no se parece 
al de Espana. 2, Cual es la diferen
cia? Es que en la raiz del carac
ter de ese barroco hay una razon 
semejante a la del actual barroco 
Sirio Libanes de Polanco y de las 
Lomas. Hay dos o tres ejemplos de 
viajeros de la nobleza espanola que 
en Mexico se escandalizaron porque 
a sus congeneres de la nobleza, vivien
do en Mexico, los habian encontrado 
en las tiendas del Portal de Mercade
res midiendo varas de Iiston, varas de 
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tira bordada, etc. Hay tres citas cele
bres de eso. Y bien, si comerciaban y 
se enriquecian con tiras bordadas, y 
se enriquecian con los rebozos y las 
faldas tejidas en los telares por los in
indios esclavos, t,que cosa habian de 
querer sino que en sus iglesias hubiera 
profusion de oro; claro esta, querian 
que Dios, con aquel donativo de oro, 
como en Tepotzotlan, les perdonara 
el mucho que se habian quedado en 
los bolsillos y aquel que le habian bir
lado a su Majestad el Rey y a la Igle
sia de los diezmos. 

De manera que el caracter de la ar
quitectura colonial, totalmente verti
cal y horizontalmente, esta determina
do por razones de clase, como esta 
determinado por razones de clase el 
caritcter actual de la arquitectura. Te
nemos un ejemplo palpable. En nues
tra ciudad de Mexico se ha ensayado, 
porque es necesario estar bien con la 
masa. De un lado gira el imperialis
mo americana brutalmente; de otro 
lado exige el pueblo muerto de ham
bre; entonces para que no se caiga 
uno del poder publico, necesita saber 
bailar en la cuerda; este esta cuerda 
tensa o floja. De manera que hay que 
construir multifamiliares, hay que 
construir habitaciones para obreros, 
hay que establecer Seguro Social, etc., 
etc. Hay que taparle el ojo al macho 
para darle al pueblo -como una inte
ligente amiga mia aqui presente di
jo- una sopa de su propio chocolate. 
Entre esas sopas de su propio choco
late, se han construido casas para 
obreros dentro de un estilo funcional 
realmente bueno; podia decirse impe
cable. Hubo un grupo de esas casas 
que si bien los contratistas las constru-

yeron muy mal, al afio ya se estaban 
medio cayendo, el arquitecto las dibu
j6 muy bien, pero yo ruego a ustedes 
que vayan a ver ese grupo de casas 
para obreros, ninguna de ellas conser
va el caracter original. Conforme han 
ido pudiendo los obreros que las re
cibieron, obreros autenticos, las han 
ido modificando; les han puesto co
petes, les han abierto balcones, las han 
llenado de macetas, de jaulas de pa
jaros. Lo que antes era argamasa pin
tada de gris es hoy paredes llenas de 
enredadera florida; lo que antes era 
una serie de puertas iguales unas con 
otras, hoy no se parece una puerta a 
la otra. Se han individualizado las 
casas y en suma no difieren ya en na
da de cualquier habitaci6n obrera 
construida en la miseria y por la mi
seria, en cualquier colonia de esas 
que Haman proletarias. 

Yo que empleo modelos del pueblo 
he oido a nifias pequeiias -que no 
ganaban sino lo que yo podia darles 
porque me posaran- que han pasado 
toda una vida de miseria, decide a su 
madre al recibir el salario: -Mama, 
t,que no vas a comprar hoy unas flo
res? Esa es la fuerza del pueblo me
xicano; yo he visto indias atravesar 
los desiertos de los alrededores de la 
Villa de Guadalupe con un miserable 
mandado, con un miserable mercado 
de unos cuantos centavos pero lleva
ban un ramo de flores. Nada ha po
dido malar al instinto estetico profun
do del pueblo mexicano, como ni el 
envenenamiento por opio -hecho por 
los ingleses infames y el apoyo de los 
norteamericanos a la aristocracia in
fecta de China-, nada ni el opio ni 
la enfermedad ni la miseria pudo des-
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truir el genio estetico del chino, nada 
pudo destruir el genio estetico del me
xicano, nada pudo destruir el genio 
estetico del japones o del indones o 
del indio sudamericano, por eso he
mos resistido y por eso venceremos, 
pero repito, es una cuesti6n de clase-

Vamos a ver ahora un conjunto de 
arquitectura construido por el Gobier
no, precisamente por un Gobierno que 
tenia como lema gobernar para todos, 
de una utilidad includable, para todos, 
puesto que se trata de una Ciudad 
Universitaria_ Ahi podrian ustedes 
decirme ld6nde esta la diferenciaci6n 
de clases? Voy a suplicarles a ustedes 
que miren las diapositivas que se van 
a proyectar y veamos como se ha pro
yectado la diferenciaci6n de clases_ 
Antes que empecemos a verlas, recuer
den ustedes al Mexico, la ciudad de 
Mexico, y todo el Mexico del siglo XIX, 

el Mexico independiente, llamado asi 
porque no lo ha sido un pais que no 
es independiente econ6micamente, no 
puede ser independiente econ6mica
mente; apenas ahora se empieza a lu
char por la independencia de los pue
blos de America e Indo-America al 
tratar de construir economias, rebelar
se contra los monopolios, etc_ 

En el Mexico, pues, aparentemen
te independiente del siglo XIX los anti
guos lacayos, Ips antiguos criados del 
amo espaiiol, se sintieron amos pero 
no pudieron setlo_ No pudieron tener 
una expresi6n aut6noma de la arqui
tectura porque en el arte no se puede 
mentir. La arquitectura como la pintu
ra y la escultura es una grafica, una 
grafica que se puede leer como cual
quier otra grafica medica y cualquier 
disimulo del autor, en cuanto dibuja, 

en cuanto esculpe o en cuanto constru
ye, lo denuncia a si mismo_ De mane
ra que no pudieron tener una expre
si6n aut6noma los suplantadores de 
los amos espaiioles, que querian ser 
amos y seguir colonizando a los in
dios; esa es la verdad del as unto, no 
otra cosa eran las haciendas con peo
nes acasillados; no otra cosa era cada 
pueblo de Mexico y sigue siendo a pe
sar de la fracasada reforma agraria, 
nunca llevada a cabo integramente_ 
Sigue habiendo una poblaci6n campe
sina, una poblaci6n indigena, campe
sina y obrera, colonizada por los des
cendientes de los primeros colo nos ; 
apoyandose siempre, invariablemente, 
en una burguesia extranjera porque 
ellos no han podido ser una burguesia 
suficientemente fuerte para explotar 
al pueblo mexicano_ Nadie hay mas 
enemigo de Mexico que el burgues me
xicano; no hablando metaf6ricamente 
sino econ6mica, politica y socialmen
te, es el aliado del opresor contra el 
pueblo oprimido y asi hay que tratar
lo_ Esta cerca el momento de aplicar 
el remedio, muy cerca por fortuna, pe
ro eso se manifiesta en la arquitectu
ra_ l Que hizo la entonces inci piente 
burguesia mexicana en el siglo x1x? 
Importar arquitectura francesa_ Des
preci6 al amo espaiiol, no por espa
iiol; ellos se creian espaiioles, eran ca
balleros de Santiago; caballeros del 
Santo Sepulcro; toda clase de masca
ras ridiculas, creyendose arist6cratas 
espaiioles y olvidando que no hay aris
t6crata espaiiol que no sea judio, fir
mado por su Majestad Felipe II en el 
libro que se llama el Tiz6n de la No
bleza Espanola, escrito por Jimenez 
de Cisneros_ Esos pobres diablos, tira-
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bacines de los antiguos amos espaiio
les se creian nobles del Papa. Toda
via hacen capitulos de caballeros de 
Colon y del Santo Sepulcro, etc. Es 
una absolutamente ridicula, especie 
miserable al servicio del capitalismo 
extranjero y nada mas. Entonces en 
el siglo XIX copiaron la arquitectura 
francesa mal copiada, ridiculamente 
copiada. El gran academico, el maes
tro Guenard, delante del edificio del 
Instituto Geologico me dijo: "Mira hi
jo, diles a tus compatriotas que por fa
vor miren las maravillas que hay cons
truidas en este suelo antes de que 
llegara el europeo y por favor persua
delos, si alguna vez puedes, de que no 
hagan griego con plumas". Actualmen
te los imitadores de Lecorbusier si
guen hacienda frances con plumas, ha
cian Luis XV con plumas y ahora 
hacen tambien; nada mas que al fin y 
al cabo una pluma es menos desagra
dable que un cajon. 

En ese conjunto arquitectonico ex
traordinariamente importante, por el 
esfuerzo que significa la Ciudad Uni
versitaria, se proyectan precisamente 
las influencias de clase por un feno
meno curiosa. Hay hoy arquitectos 
jovenes, descendientes de los arquitec
tos al servicio de aquella burguesia 
incipiente del siglo XIX; se perpetuan 
otros nombres. Las mismas personas 
con las que empezamos a luchar en 
1921, los que por primera vez en la 
historia del arte llevamos como heroe 
de la pintura, a la masa, al pueblo, 
tenemos que luchar todavia hoy con 

los hijos y con los autores, que toda
via no se mueren porque viven mucho 
tiempo, arquitectos de malas residen
cias; de pesimas iglesias sin senti
miento religioso y sin sentimiento de 
elegancia. Naturalmente esto no es un 
rep roche. l De donde lo agarrariamos? 
No es posible tener un sentimiento ge
nuino cuando se es bas tar do; entonces 
el bastardo que quiere ser primogeni
to, se pone en ridiculo. Ahi tienen us
tedes el edificio central de la Ciudad 
Universitaria; su Rectoria, el proyec
to fue ambicioso y tiene includable
mente grandeza. El inconveniente fue 
que el provecto se hizo en el gabinete 
en Iugar de hacer lo que han hecho 
siempre los arquitectos: que es ir al 
terreno, observarlo y tratar de exaltar 
la belleza natural que ese terreno ten
ga. Se proyecto en la mesa del taller. 
Se confundio el pedregal de San An
gel con una mesa de billar y cuando 
el proyecto estuvo listo empezo la di
namita. Entonces lograron destrui r, 
en una parte considerable, uno de los 
mas hellos paisajes que integran la fi
sonomia de la patria; sin embargo, re
pito, el proyecto no carece de grandio
sidad. Quisieron ser muy modernos y 
que fue lo que construyeron: una pla
za, una paralelogramo con una torre. 
Es el mismo partido que ustedes pue
den ver en la plaza qe Brujas, en la 
Universidad de Lovaina y en cual
quier universidad yanqui; una plaza 
imitacion de las plazas medievales 
-a esa no le faltan sino los porta
les-, y una torre que es la Rectoria 
(Ia Recto ria y el Campus). 

( Continuara) 
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Jose Clemente Orozco: Mural en Ia Escuela Nacional Preparutoria. Fresco. Mexico, D. F. 

A LGUIEN ha dicho que esa sec-
cion (la Recto ria y el Campus) 

de la Ciudad Universitaria es Le Cor
busier puro. Yo que fui camarada de 
Lecorbusier desde antes que fuera ar
quitecto, cuando era pintor y no de 
mucho talento, protesto a nombre de Le 
Corbusier. No en balde Le Corbusier, 
con mas o menos talento, ha trabajado 
35 afios; no hay derecho para seme
jante aseveraci6n. Suplico a ustedes 
(micamente que miren y digan, hay 
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aqui algo que desgraciadamente la fo
tografia no muestra con claridad; es 
una secci6n evidentemente original: la 
Rectoria de Ia Ciudad Universitaria. 
Es el (mico edificio del mundo que. 
muestra al publico, al triinsito de toda 
una carretera importante, un rosario 
de excusados dentro de los cuales se 
puede ver la maniobra del ocupante, 
desde que entra hasta que sale. Los 
arquitectos son los senores Mario Pa
ni, Enrique del Moral y Salvador Or-



Edificio de la Rectoria, en Ciudad Universitaria . Arq. Mario Pan; y Enrique del Moral. Mu.
rales: David Alfaro Siqueiros. 
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Facultad de Ciencws v Auditorio. C. U. Fachada al campus. 1962. 

tega Flores; el primero es hijo de un 
ingeniero ; un ingeniero de don Por
firio. El ingeniero Pani es el autor 
del edificio de las Bomhas que toda
via pueden ustedes ver en la Condesa. 

Junto al l'dificio de la Rectoria es
ta la Biblioteca. La Biblioteca esta 
construida por un arquitecto pintor de 
gran talento, un gran artista, Juan 
O'Gorman. No le permitieron realizar 
el proyecto tal como el lo habia con
cebido; el habia concebido un edificio 
escalonado que naturalmente hubiera 
tenido mas higiene para los libros y 
mas higiene para los lectures, pero se 
le arguy6 que desentonaba con la li-
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nea general de los cajones que pue
blan el resto de la Ciudad Universita· 
ria. Entonces se vio obligado a cons
truir ese edificio que es una caja pero 
realiz6 hellos mosaicos en sus muros 
y bella ornamentaci6n y una bella 
construcci6n arquitect6nica en la parte 
de abajo, desgraciadamente no se pue
de ver en la fotografia. Los arquitec
tos partidarios de los rosarios de ex
cusados, han criticado a la Biblioteca 
diciendo que son c:.~atro sarapes pues
tos en un tendedero. No saben que ha
cen a O'Gorman el mejor elogio que 
podian hacerle, supuesto que entre un 
rosario de excusados y un sarape, 



Auditorio de Ciencias. C. U. Arq. Rwil Cacho. Murales: Jose Chavez Morado. 

por feo que sea, es mil veces prefe
rible el sarape para verlo; no digamos 
ya para otro~ organos de percepcion. 
Por lo demii.s. el edificio de O'Gorman 
ha dado la vuelta al mundo en triun
fo. I·Ia sido visto con beneplii.cito, no 
solo por los grandes arquitectos que 
asistieron al congreso de arqui tectos 
como el maestro Gropius y el maestro 
Frank Lloyd Wright sino por otros 
muchos de este y de los otros conti
nentes, y se sigue reproduciendo y ha
blando en todas partes. No sucede lo 
mismo con el edificio de la Rectorfa, 

en ninguna de sus manifestaciones, 
porque hay un proverbio popElar uni
versal que dice: Nunea segundas par
tes fueron buenas. Los constructores 
de esta seccion de la Ciudad Univer
sitaria que creian que hacian co~as 
como Le Corbusier, de buena fe, o me
jores, llamaron a los arquitectos f'(Ue 
siguen la escuela funcionalista y el es
tilo internacional y a esos arquitectos 
lo que no agrado fu e precisamente 
eso y lo que les agrado fue precisa
mente lo que no es eso, sino lo que 
tiene fi sonomia mexicana. 
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Escuela de Medicina. C. U. Arqs. Alvarez Espinoza. Hector Velazquez, Ramirez Vazquez. Mural: 
Francisco Eppens. 

Este es el drama general de los imi
tadores, de este continente, que tra
tan de repetir Ia produccion europea. 
Cuando Ia presentan a sus amos, por
que en el fondo esto no es sino la ma
nifestaci6n del espiritu de Iacayo que 
tienen, cuamlo presentan a sus amos 
los pininos que hacen para parecerse 
a ellos, el amo, si es indulgente, son
rie; si no es indulgente les Ianza un 
escupitajo; las dos cos as las tienen per
fectamente merecidas. Aqui tienen us
tedes un edificio indudablemente me
jor que el anterior pero no por eso 
deja de ser un error; conste que estii 
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construido por un amigo mio a quien 
quiero mucho y del que estoy seguro 
que es un gran arquitecto, es Cacho el 
constructor. Pues bien, el edificio estii 
orientado de oriente a poniente, con 
dos muros de crista!, de manera que 
un lado tiene sol toda la manana y 
otro lado tiene sol toda la tarde. A 
menos que se usen persianas, que no 
son precisamente un beneficio para 
los ojos, segii.n los oculistas, no se pue
de trabajar en el edificio. Si no fuera 
por la calefacci6n, se helaria uno en 
invierno y se asaria -y ahi si no hay 
remedio, ni con ventilador- en el ve-



Biblioteca Central de C. U . Arqs. Juan O'Gorman , Juan Martinez de Velasco y Saavedra. Mural: 
O'Gorman. AI /ondo , Ia Facultad de Humanidades. 

rano. En cambio Ia orientacion norte, 
Ia mejor para un laboratorio o para 
un taller, es un muro fijo y otro para 
el sur. Ademas, y esto lo reconoce Ca
cho, el error primordial consiste, co
mo en todos los otros edifi cios, en 
haber empleado el edifi rio vertical en 
este caso. cuando no era necesa riu el 
edificio vertical. Por ejemplo, en Ia 
Rectoria las oficinas del seiior Rector 
naturalmente estan en un pi so supe
rior; e\ area de que diS!JOne es redu
cida, de manera que para que venga 
un empleado; para que venga una ta
quigrafa necesita tocar un baton y el 
empleado necesita usa r del ascensor. 
Si un dia el ascensor se descompone, 
Ia Rectoria no puede marchar. 

Df• manera que es un concepto - no 
es verdad quf' sea funcionalista , es an· 
tifuncional, no solamente po rque no 
obedece realmente a Ia funcion que 
ti ene el edificio sino porque esta he
cho para hombres y para muj eres en 

•{ormacion; es deci r. en f'l periodo mas 
delicado de 'i ll vid a; y una habitacion 
humana que no tiene como fin prin
cipal e l hace r agradable la vida a 
quien Ia habita es todo lo que ustede~ 
quie1 an, menos funcional; tJUt>sto que 
el hombre es un ser sensitivo, es un 
ser racional , t>S un animal politico, 
romo decia Aristoteles; !lll es . un ani
mal; no es una bestia de ca rga; no es 
una lortuga; no es tampc.co un ostion, 
es un verlehrado de tipo superior. En 
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Cindad Universitaria. Facultad de Cieneias. 

consecuencia no puede admitir un ha
bitaculo, una pseudo-arcruitectura de 
orden inferior. Arquitectura que no 
tiene como fi n producir emoci6n es
tetica, eso que produce lo que se llama 
belleza, no es arquitectura. La arqui
tectura es un conjunto de escultura, 
pintura e ingenieria, condensados en la 
expresi6n superior de las artes plas
ticas; la expresi6n madre, originaria 
de todas las demiis que es la arqui-
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tectura; la gran arquitectura, la noble 
arquitectura, no la jaula de vidrios 
ni el cajon. 

A hi tienen ustedes otro edificio; se 
trata de la Facultad de Medicina. El 
mosaico hecho en la fachada no ha 
sido copiado de la caratula de "Hoy" 
ni de "Maii.~na" aunque lo parezca, 
tampoco se trata de un cine, no lo va
yan ustedes a creer, se trata de la Fa
cultad de Medicina. La misma £alta de 



Bonampak. Siglo XI I. D. C. T~mplo dP las Pintnras. Yucatan. 

16giea que ha presidido en los otros 
edificios ha presidido en este en su 
construcci6n. 

Ahi ticnen ustedes otra vista del 
edificio de Ciencias, aqui donde no es 
visible el defecto del exeeso de vidrie
rias. Despues de todo es absolutamen
te includable que Ia masa total tiene 
grandeza. lndudablemente el construc
tor tiene el sentido de la belleza ne
cesaria al arquitecto. Nada mas que 
se equivoc6; el edificio hubiera estado 
muy bien en San Juan de Letr{m, bas
ta frente a Ia Alameda, pero no en el 
Pedregal de San Angel y menos den
tro de la Ciudad Universitaria. Es un 
error que todos pueden cometer, in
clusive los hombres de gran talento. 
Ahi tienen ustedes otro aspecto que 
tiene los mismos inconveniehtes. 

Aqui tienen ustedes un edificio en 
el que el constructor pens6 en deter-

minados edificios norteamericanos y 

brasilefios. Para obtener una gran m~
sa us6 de las celosias, de celosias pin
tadas de rojo, pero desgraciadamente 
el efecto no es mejor; lo (mico que 
puede recordar este edificio -es Ia 
F'acultad de Comercio- es el carro 
caja de duela americana. Esta total
mente desprovisto de interes plastico. 
Aqui tienen ustedes -a la mitad cons
truido- el mosaico del que les habla
ba; pueden ustedes apreciar la fisono
mia del edificio total. 

Este es otro edificio que fue im
puesto por las necesidades cientificas; 
es un pequefio pabell6n dentro del 
cual se estudian los rayos c6smicos. 
Su construcci6n estuvo absolutamente 
supeditada a las necesidades de la 
ciencia para la cual sirve. Ruego a 
ustedes observen este; como no era po
sible apartarse absolutamente nada de 
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lo realmente necesario, de lo realmen
te funcional , el resultado, desde el 
punto de vista plastico, indudablemen
te es original y no carece de belleza, 
tampoco esta fuera de la geografia y 
de la his to ria; ruego a ustedes que 
re c::uerden algunas tierras cocidas del 
arte del occidente de Mexico, de Na
yarit y de Colima representando ar
quitecturas, la mayor parte de ellas 
con sus habitantes y venin la conexion 
directa que hay entre aquella arqui
tectura ancestral, que persiste, y esta 
arquitectura ultramoderna y verdade
ramente funcional. De manera que es 
una demostraci6n de la ligazon entre 
la funcion del edificio y la geografia. 
En este caso seria mas que geografia; 
la geografia del espacio podriamos de
cir, diciendo un disparate, puesto que 
se estudian los rayos cosmicos, esos 
que dan vida a nosotros. Por lo demas 
como problema constructivo, es extra
ordinariamente interesante por la lige
reza del cascaron. 

Ahora llegamos a algo que conser
va la huella his to rica funcional; pues
to que es un fronton y puesto que el 
deportees absolutamente necesario pa
ra el desarrollo de la juventud. El 
valle de Mexico esta rodeado por co
nos volcanicos y el material es basal
tico. Ese fronton esta construido con 
el basalto de ese manto de basalto que 
es el pedregal y su forma esta de 
acuerdo con los conos truncados de los 
crateres que, en un paisaje de belleza 
inigualable rodean el Iugar en donde 
estan construidos esos frontones. De 
manera que el arquitecto Arai logro 
Ia armonia de su edificio con el pai
saje y la armonia de su funcion. Na
turalmente han sido terriblemente cri-
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ticados por todos los constructores de 
cajones y de frontones de carton; por 
todos los autores de palacios de la 
Motorola y de cines de hoja de lata, 
de los que tan bellas muestras hay en 
la avenida Insurgentes. No pueden 
perdonarle que se haya permitido ha
cer arquitectura mexicana, porque la 
razon del extranjerismo de la arqui
tectura de la burguesia en Mexico es 
que quiere mantener la superioridad 
colonial sobre la gran mayoria de la 
poblacion, para continuar la explota
cion de esa gran mayoria en una for
ma semejante, primero ala de los con
quistadores, mas tarde a la de los co
lonizadores. Por eso, habiendo exce
lentes escuelas en Mexico, envia a sus 
hi jos a escuelas del extranjero, nota
blemente de los Estados Unidos. Por 
eso agrupa a sus hijos, cuando no tie
nen suficiente dinero para mandarlos 
al extranjero, en escuelas que son in
glesas, francesas, etc., para conservar 
su calidad, que debido al complejo 
de inferioridad que padece el Conti
nente le dan preeminencia -a lo me
nos ellos creen- sobre la masa de la 
poblacion. Por eso hacen arquitectura 
extranjerizante esas gentes nacidas o 
llegadas a Mexico y que conservan, 
tratan de conservar, su calidad extran
jera para mejor explotar al verdadero 
pueblo mexieano. Esos son los que se 
insurgen contra el excelente tipo de 
arquitectura realizado por Arai, reali
zado por O'Gorman y por Perez Pa
lacios y otros en el Estadio. 

Ahi tienen ustedes el Estadio, he 
repetido siempre que el aiio de 28 en 
Berlin, estando yo presente, llego un 
grupo de arquitectos jovenes norte
americanos con becas, en busca del 



mejor arquitecto del mundo, arquitec
to moderno, para ser sus discipulos. 
Se dirigieron al lnstituto del Reich 
Aleman; el lnstituto del Reich llam6 
al maestro Gropius del Bauhaus, a 
los otros arquitectos; a daneses, a ho
landeses, a belgas, a austriacos, a to
dos los de la Europa Central y de 
Francia para deliberar. Deliberaron 
en ocho sesiones y tomaron la siguien
te resoluci6n: alabamos la intenci6n 
de este grupo de arquitectos norte
americanos de ser discipulos del me
jor arquitecto moderno; su pais lo ne
cesita mucho porque construyen ras
cacielos que acaban en una catedral 
g6tica o son un sarc6fago romano; 
que sacan el humo de la calefacci6n 
central y las cocinas por un jarr6n 
que imita el jarr6n votivo del sarc6fa
go. Naturalmente que lo mejor que 
pueden hacer es hacer arquitectura 
moderna de acuerdo con la moderni
dad de su pais. Si quieren ser disci
pulos del mejor arquitecto moderno, 
que nosotros consideramos no solo el 
maestro de todos nosotros sino el pa
dre de la arquitectura moderna, vayan 
a una extrafia ciudad que se llama 
Chicago y entren al taller del mas 
grande de los arquitectos del mundo 
que se llama Frank Lloyd Wright. 

Yo debo confesar que jamas habia 
oido a mi maestro un elogio cabal de 
una arquitectura; siempre criticaba y 
con raz6n, hasta que al marchar de 
Mexico me dio una palmada en el 
hombro y me dijo: el Estadio de la 
Ciudad Universitaria es el edificio 
mas importante de la America mo
derna. Unicamente dile a Perez Pa
lacios que les ponga un pie y medio 
mas de diametro a sus columnas del 
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perjstilo que son raquiticas. Como us
tedes ven, la critica del maestro, la 
elogiosa y la justa, es completamente 
correcta. Tambien toda clase de Maris
cales, no de grado militar, sino arqui
tect6nico han criticado la esculto-pin
tura del Estadio. Son debiles imita
dores de Gropius y de Le Corbusier. 
Los camaradas de Le Corbusier de 
quie~~s yo esperaba criticas ama;gas, 
me diJeron: esperamos, ya que viviste 
veinte afios con nosotros, que vuelvas 
a Paris y hagas algo como eso alia. 
Y el maestro Gropius me dijo: Has
ta que encontre un hombre que sabe lo 
que es la escala, el maestro Frank 
Lloyd Wright lo aprob6 con entusias
mo. Naturalmente se trata de grandes 
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artistas, no se trata ni de Mariscales 
ni de Panis. 

Un pintor camarada mio dijo que si 
el h~biera recibido un elogio de un 
arqmtecto extranjero hubiera llorado; 
tampoco recibi6 de los mexicanos ni 
siquiera de los que trataba de h~la
gar con su frase. Repito, que todo el 
mundo, aun la gente de genio suele 
equivocarse. Quiero decir que entre 
los fen6menos que ha sufrido la ar
quitectura en Mexico, esta incluido, 
en mi opinion, el de la pintura mural. 

' La pintura mural en suma es mucho 
mas arquitectura que pintura. Aquel 
que pretenda. construir una pintura 
mural sin hacerla como lo hace un 
arquitecto; con los medios de un ar
quitecto y de un ingeniero, no la pue
de construir, no la puede llevar a ca
bo. La pintura mural es arquitectura; 
el caso que acabamos de ver de escul
to-pintura es esencialmente arquitec-
tura. En los tiempos antiguos de las 
grandes producciones era indiferente 
el ejercer de pintor, de arquitecto o 
de escultor. Desgraciadamente el apa
rato no es adaptable al tipo de dia
positivas en donde iba yo a presen
tarles a ustedes algunos ejemplares 
de esta esculto-pintura. Es bien sen
cillo ir a ver el edificio de llegada 
de las aguas del Lerma que despues 
de todo, es mejor que una fotografia 
por buena que sea. Repito, que las 
mismas condiciones que son necesarias 
para la realizaci6n de arquitectura, 
son necesarias para la realizaci6n de 
pintura mural; que en los tiempos 
antiguos no existia diferencia profe
sional entre los artistas que hacian 
la pintura mural y los edificadores. 

Seguramente todos ustedes conocen 
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Ia opinion de grandes artistas y de 
grandes criticos respecto al gotico ita
liano. Todos ellos estiin de acuerdo 
en el que el edificio central del g6-
tico italiano es el campanillo de la 
capital de Florencia, y el campanillo 
de la capital de Florencia fue cons
truido, dibujado, acabado y esculpido 
por el maestro Giotto y sus discipulos; 
por el pintor de los maravillosos fres
cos que marcan el nacimiento de la 
pintura moderna y el final del arte 
medieval. Todo el mundo sabe co
mo el escultor Miguel Angel es autor 
de la arquitectura mas original del 
Renacimiento Italiano, la iglesia de 
San Lorenzo de los Medici. Sabe como 
empleo como pintor la construccion 

arquitectonica; como en el tambor de 
la cupula tiene ventanas y columnas 
en perspectiva para darle mayor ele
vacion, tanto al mismo tambor, como 
a la cupula : es decir, que trabajo la 
piedra como si fuera pintor y todo el 
mundo sabe que la pintura central del 
Renacimiento Italiano y del mundo 
europeo renacentista estii en la Capilla 
Sixtina. Todo el mundo sabe tambien, 
como el maestro Miguel Angel, cuan
do su ciudad fue embestida, constru
y6 fortificaciones y miiquinas de gue
rra para su defensa; como fue llama
do a hacer cosa semejante en Vene
cia contra los turcos. Todo el mundo 
sabe de las miiquinas de guerra y de 
los modelos de planeadores, de av10-
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nes ideados por Leonardo de Vinci, 
de como el maestro sabia proporcio
nar medios expeditivos para eliminar 
enemigos politicos en su laboratorio 
quimico; es decir, que cada uno de 
aquellos maestros sabia lo que sabe 
un arquitecto en los tiempos moder
nos. No es, pues, accidental que aque
llos pintores muralistas mexicanos que 
mayormente han tomad,J cierta signi
ficacion en su trabajo, sean lo que 
son. Mi nunca bien llorado, lo digo de 
verdad, Clemente Orozco, el hombre 
de genio, oculto cuidadosamente du
rante su vida -y yo jamas lo denun
cie porque no habia razon, puesto que 
el no queria que se supiera- su cua
lidad esencial que le permitio cons
truir sus maravillosos frescos. Jose 
Clemente Orozco, senoras y senores, 
era un ingeniero, era un buen inge
niero; no era un Director, el primer 
Director del Observatorio de Tonan
zintla. 

Si Jose Clemente Orozco no hubie
ra manejado en su cerebro, con genio 
de poeta y agilidad de gran musico 
ejecutante, la matematica, no hubie
ra podido jamas construir las compo
siciones que construyo. De manera 
que es cosa inseparable. Cuando aho
ra se pregunta con razon toda una 
generacion de gente de talento, -yo 
conozco mas de 30 pintores, amigos 
mios de gran talento, que cada uno 
de ellos puede llegar a ser mas que 
nosotros- l,que cosa sera para el por
venir? Yo nunca me cansare de repe
tirles: si ustedes quieren ir adelante, 
si ustedes quieren que en el mundo 
entero adquiera gran volumen el va
lor inicial que adquirio ya el trabajo 
nuestro, olviden ustedes que son es-
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pecialistas; aprendan ustedes lo que 
necesita saber un arquitecto y apren
danlo bien. Y entonces cuando cada 
pintor de talento, cuando cada escul
tor de talento sepa construir como 
ingeniero y concebir como arquitecto, 
entonces para siempre sera peristen
te la huella positiva de la historia y 
de la geografia en la arquitectura de 
Mexico. 

No les descorazone a ustedes la 
"avalancha" de falsa arquitectura que 
ha invadido la ciudad de Mexico. Y a 
los mismos que la perpetran, que la 
acometen, proclaman que sus clientes 
quieren ornamentacion. Es la conclu
sion a que llego el proletariado sovie
tico en vista de los edificios de gran 
calidad estetica y de gran calidad de 
construccion que hicieron en la Union 
Sovietica los grandes arquitectos cons
tructivistas. Los trabajadores rusos di
jeron -no por intermedio de estetas, 
de criticos de arte, de profesores de 
academia, sino despues de reuniones 
publicas en donde tomaron parte to
das las trabajadoras y los trabajado
res de las fiibricas- llegaron a una 
conclusion comun que dice: nosotros 
queremos que nuestras fabricas lle
guen a parecer palacios; pero no que
remos que nuestros palacios parezcan 
fabricas. Efectivamente, el origen de 
la linea Le Corbusier del construc
tivismo es definitivamente de influen
cia de la arquitectura industrial sobre 
la arquitectura urbana. Europa se en
contraba en crisis antes de 1914 y du
rante 1914 y despues de 1914; la 
crisis provenia de que habian crecido 
otros paises con una potencia indus
trial mucho mayor que la de ella. En
tonces se realizo lo que Elia Erem-
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burg pinta, en alegoria, en su libro 
"Julio Jurenito", respecto a los fu
turistas italianos y a los arquitectos 
modernistas italianos. Cuenta que una 
vez un turista norteamericano dejo 
olvidada en un hotel de Venecia una 
motocicleta. Llego Marinetti y los fu
turistas, que nunca habian visto una 
motocicleta, se admiraron de Ia mo
tocicleta y fundaron el futurismo. 
Afortunadamente hoy Italia construye 
las mejores motocicletas del mundu y 
los mejores automoviles; por algo se 
empieza. 

De manera que los arquitectos que 
querian hacer algo nuevo - entre 
ellos Le Corbusier, mi antiguo compa
fiero- fueron a dibujar los silos y 
elevadores de trigo de.Buenos Aires. 
Dibujaron arquitecturas norteamerica
nas. Expusieron en Paris Le Corbusier 
y Ozanfant una serie de dibujos de 
esa linea, con algunas arquitecturas 
medievales de formas macizas y pu
ras, y fundaron el purismo. · De ahi 
nacio el tipo de arquitectura de Le
corbusier; pero Lecorbusier ha escri
to probablemente el mejor libro escri
to por ningun arquitecto respecto a la 
conexion intima de Ia arquitectura 
y el paisaje. Las paginas escritas por 
Le Corbusier sobre la arquitectura 
griega, sobre la absoluta amalgama, Ia 
absoluta integracion del edificio grie
go al maravilloso paisaje de Ia Helade 
y del sur de ltalia son de tal veraci
dad, de tal precision y de tal belleza, 
que si Le Corbusier no hubiera cons
truido jamas ninguna arquitectura ni 
pintado ningun cuadro, bastarian esas 
paginas para crearle la reputacion de 
un gran arquitecto, de un gran maes
tro de la arquitectura, por haber com-
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prendido tan a fondo, tan plena, tan 
nitidamente la ligazon de la arquitec
tura con el paisaje. Por eso desgra
ciadamente yo protesto a nombre de Le 
Corbusier cuando se dice que la Ciu
dad Universitaria es Le Corbusier pu
ro. No, Le Corbusier es siempre el es
fuerzo para ligar la arquitectura al 
medio, lo rea lice o no lo rea lice; na
die tiene la culpa de tener genio o de 
no tenerlo, pero ese es su esfuerzo. 

Entonces el haber destruido un pai
saje maravilloso como el del Pedregal 
que pedia a gritos arquitectura de 
acuerdo con el por su belleza, por su 
amplitud, en donde no habia limita
cion en la extension del terreno; en 
donde Ia funcion de un laboratorio o 
de un aula no requiere edificios de 
muchos pisos sino al reves, puesto que 
hasta las ordenanzas municipales de 
las ciudades prohiben laboratorios 
uno encima de otro; entonces no se 
puede decir que eso sea Le Corbusier. 
Eso es un error, no es Le Corbusier; 
no esta de acuerdo con el paisaje mas 
que en aquellos edificios como los 
frontones, como Ia biblioteca, como el 
estadio. Y me diran ustedes: t, Y Ia 
cuestion de clase? Pues bien, un £ron
ton es un ·edificio fundamentalmente 
popular y fundamentalmente demo
cratico; es un recinto abierto para que 
todo el mundo vaya y juegue pelota. 
;, Que es el estadio? Es el Iugar de 
reunion de todo el estudiantado, de 
toda la juventud, perteneciente a to
das las clases sociales para contender 
en habilidad y fuerza; para superar
se los unos a los otros en su desarro
llo social. Por eso los frontones y por 
eso el estadio tienen ese caracter sin 
que lo supieran; no se si Arai lo sa-
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bria, Arai ademas de ser un gran ar
quitecto es un fil6sofo. Ignoro -no 
hemos hablado de eso- si el tuvo ese 
punto de vista, pero se perfectamente 
que no lo tuvo el arquitecto del esta
dio; de esa realizaci6n que encant6 a 
Frank Lloyd Wright. ;,Pero que paso 
ahi? Era un edificio que tenia que 
costar menos que los otros. No podia 
ya usarse cemento en el como lo dijo 
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Carlos Lazo, arquitecto de talento, 
porque no hubiera habido suficiente 
producci6n de cemento para hacer un 
edificio estructural del tamafio del es
tadio. Alguien, intimo amigo de Pe
rez Palacios, varios de ellos, me di
jeron que el casi habia llorado cuan
do la Direcci6n, es decir Carlos Lazo, 
le dijo que habia que hacer un edifi
cio con los materiales de ahi, es decir, 
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con tierra y con piedra y no el edifi
cio estructural de concreto y hierro 
que el habia imaginado. Fueron hasta 
Hamar a Perez Palacios, "el que toc6 
el estadio", acordandose del que toc6 
la flauta. La juventud es implacable 
y tiene raz6n, de lo contrario no ha
bria manera de progresar. Eso es jus
to; la juventud tambien es siempre in
justa porque tiene ansia de adelantar-

se, y no se puede adelantar sin ser 
injusto. El justo se estabiliza, el injus
to pega y adelante. 

En todo caso ustedes ven claro que 
la raz6n de haber hecho el estadio tal 
como es, no es el hacer un edificio 
de estilo tolteca como algunos dije
ron, -"imbeciles", creyendo insultar
lo ·le hicieron el mejor elogio que po
dian haberle hecho- sino la circuns-
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tancia o sea la huella de la historia, 
porque los edificios de los que podia
mos Hamar aristocracia de la Ciudad 
Universitaria, absorbian los millones 
y el materiaL Era la Rectoria, era la 
Facultad de Ciencias, era la Facultad 
de Medicina; all a iba el cemento, all a 
iba el concreto, alla iba la duo>la ame
ricana, alla iba el trasvertino importa
do para poner plastas de trasvertino 
en un lugar en donde habia basalto; 
-otra genialidad- toda una serie de 
materiales caros, importados. Se dina
mitaba el pedregal, no existia el pai
'aje. Yo quisiera saber, temo no equi
vocarme, ;,si la cantidad de caminos 
construidos, -muchos de ellos que 
no Bevan a ninguna parte- no han 
costado casi lo mismo que los edi
ficios? 

N a die podra explicarme como un 
conjunto arquitectonico de esa impor
tancia se ve atravesado por una ca
rretera continental sobre pasos a des
nivel y que para llegar los estudian
tes a las aulas tienen que dar una 
vuelta, pasar por debajo de los puen
tes a desnivrl y llegar a empaparse, 
si esta lloviendo, antes de poder He
gar a la Facultad de Derecho, de Fi
losofia, encadenadas logicamente una 
tras de otra y que en su conjunto son 
como un costado de plaza medieval; 
pero como. no tienen portales solo re
sultan el costado de una gran peni
tenciaria. lgnoro si esto sera tambien 
un golpe humoristico de mi amigo 
Kaspe. Realmente, puesto que los abo
gados tienen que ver con las prisio
nes; puesto que los filosofos tienen 
que verlo tambien; -sirven para ex
pulsar a los malos gobernantes que 
mandan al pueblo a las prisiones-
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tienen que ver tambien los economis
tas; -no quiero ofender a mis ami
gos-- lo digo porque devalii.an el di
nero, entonces no es accidental que 
esas Facultades, una tras de otra, pa
rezcan una penitenciaria. Tal vez, re
pito, sea una manifestacion del genio 
humoristico; en to do caso no es una 
manifestacion arquitectonica. 

Todo esto es expresion de clase. 
;,Por que? ;,De donde provienen la 
mayoria de los estudiantes universi
tarios? Aquellos que van a la Facul
tad de Arquitectura, casi siempre, no 
hablo de las excepciones, tienen en 
mente, ellos y sus papas, la cantidad 
de primos, primas, tios que pueden 
encargar una casa; la cantidad de ami
gos que pueden tener en el gobierno, 
que pueden dar un gran contrato, etc., 
etc. En consecuencia, desde el estu
.-liante, ya lleva una raiz de clase di
ferente de la que lleva el estudiante 
de arquitectura del Politecnico. El es
tudiante de arquitectura del Politec
nico generalmente es hijo de un alba
nil, de un carpintero 0 de un pana
dero. A veces un agricultor de un es
tado lejano de la Republica, tiene 
otras ambiciones, unas ambiciones mas 
constructivas y mas extensas, mas po
pulares; entonces tiene otro tipo. El 
abogado, pues yo no supongo que ha
ya nadie que estudie para abogado de 
pobres, es posible que haya algunos 
abogados eon vocacion de martires, yo 
no lo niego, hasta conozco dos o tres 
en mi vida, pero en lo general no es 
eso; no es el comii.n denominador. El 
abogado estudia, pues, para ganar di
nero en su vida, para algo estudia. Y 
claro, (.a quien va a servir? A quienes 
tienen pleitos que pelear o sea a quie-
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nes tienen dinero. Entonces ;, como no 
darse cuenta de la influencia de clase 
en esas partes de conjunto de edi
ficios? 

Ahora, ;,que cosa hay de miis po
pular que una biblioteca? General
mente el que tiene algo de dinero tie
ne su biblioteca en su casa, inclusive 
posee libros de gran precio cuando 
es millonario ; cuando llega a ser mi
llonario siendo hombre de cieneia. 
Siendo hombre de leyes posee miis in-

cunables de los que pueda poseer la Bi
blioteca Nacional, miis libros raros_ De 
manera que una biblioteca es pa ra 
que vaya ahi el que no tiene con que 
comprar libros ; el que tiene necesi
dad de documentos que nada miis es
tiin ahi. De manera que es absoluta
mente de cariicter popular desde la 
cuspide; des de el hombre especializa
do que va a consultar el dorumento 
unico existente ahi, hasta el estudian
te que no tiene para comprar los li-
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bros de texto y que en alguna parte 
tiene que estudiar. De manera que na
da es mas necesario, mas util y mas 
popular que una biblioteca. De mo
do que por eso la Biblioteca de la 
Ciudad Universitaria tiene definiti\ a
mente, como los frontones y como el 
estadio, un caracter de clase. 

De manera que ven ustedes que 
desde lo mas antiguo h!!sta lo mas 
actual, dentro de la arquitectura me
xicana, encuentran ustedes la hue
lla de la geografia y de la historia. 
Algunas veces la arquitectura trata 
de destruirla para escapar a un des
tina historico del constructor. La bur
guesia mexicana construyo edificios. 
de estilo frances precisamente tratan
do de escapar a su destino. (, Cual era 
su destino? su destino no era la ex
plotacion del campesino y del obrero. 
Su destino era la construccion de un 
pais capitalista, burgues, fuerte, inde
pendiente; es decir, con una economia 
independiente. Si la burguesia mexi
cana hubiera comprendirlo su destino, 
el primer cuidado que hubiera tenido 
era construir edificios que le acredi
taran ante el publico, ante el pueblo. 
Yo no soy lo mismo que tu, nada mas 
que se mas que tu, puedo mas que tu, 
pero me interesa que tu crezcas, me 
intei:esa que vivas mejor para que yo 
gane mas, y la muestra es la fachada 
donde vive el que tal propone. Sin 
embargo, no lo hizo asi, lo que el 
queria decirle era: antes te mandaba 
el seiior Virrey, ahora te mando yo. 

A su majestad el Emperador Agus
tin I. lturbide -naturalmente Agus
tin I. lturbide acabo mal- empezaron 
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los plateros por hacerle una corona de 
rey de baraja porque no conocian otras 
aqui. Pueden ustedes ver la corona ori
ginal y pucden compararla con la ba
·aja. Despues se produjeron ejempla
es opuestos. Juarez le dijo a la bur-

guesia lo que tenia que ser. Juarez 
clio una ley que hoy ya quisieramos 
para un dia de fiesta. Apenas si teo
ricamente en los multifamiliares hay 
el proyecto de aplicar esa ley. Por el 
momento no es sino una curiosidad 
en el rincon de una vitrina en el Mu
seo de Chapultepec, y consiste -en 
el afio de 44 ordeno como Ministro 
de Hacienda esa ley que previamente 
hizo aprobar por las Camaras- en 
que todo el que pague renta por unas 
tierras o por una casa, se vuelva pro
pietario de esas tierras o de esa casa 
:cuando las sumas de las rentas que 
haya pagado igualen el valor catas
tral de la tierra o de la casa. Exce
lente ley del aiio de 44, naturalmente, 
el manifiesto de Marx se publico el 
aiio de 48; gran honor para don Be
nito Juarez cl haber promulgado esa 
ley que es una de las formulas pro
puestas por Marx y Engels para la 
transformacion de sociedad capitalis
ta en una sociedad socialista. La bur
guesia no entendio, llamo por boca 
de sus diputados a Carlos Marx para 
que ensefiara socialismo al Congreso 
de los Estados Unidos. Naturalmente 
el maestro sonrio y no fue; el conocia 
la historia v la huella de la historia 
muy bien; hubiera . sido inutil, hubie
ra servido para crear un conjunto de 
demagogos que no hubieran hecho 
otra cosa que a1guno que otro pseudo-



marxista mexicano; es decir, robar 
mejor al pueblo. 

De manera que por eso la arqui· 
tectura no tuvo caracter mexicano por· 
que la burguesia mexicana no supo 
asumir su papel hist6rico, su papel 
progresista, progresivo. En Ia epoca 
actual va hacia su consolidaci6n, pero 
si fuera una consolidaci6n salida, es 
decir, que se tratara de una burgue· 
sia con base industrial y agricola, un 
campo industrializado y una industria 
desarrollada en las ciudades, ya ten· 
dria una arquitectura de fisonomia 
propia. Tampoco es accidental el es· 
tadio, Ia biblioteca y los frontones 
desde el punto de vista. Los tres ar· 
quitectos han vivido en Ia atmosfera 
de la burguesia eficiente ; de Ia bur· 
guesia progresista y tambien de Ia pe· 
quefia burguesia realmente revolucio· 
naria, partidaria de Ia Revoluci6n; de 
la verdadera. De manera que en CO· 

nexi6n con el pueblo han producido 
arquitectura de tipo popular. 

Desgraciadamente no hay diaposi· 
tivas para mostrarles a ustedes lo que 
ha hecho por la arquitectura campe· 
sina el arquitecto Arai. Yo quisiera 
que se ensayara cuando menos de re· 
flejarlas . . . Aqui tienen ustedes un 
tipo de casa campesina, proyectado y 
propuesto por el arquitecto Arai. Esa 
humilde construcci6n significa el prin· 
cipio de Ia resoluci6n de un inmenso 
problema para millones de habitan· 
tes de Mexico ; no menos de quince 
millones de ellos. Un esfuerzo de lo 
que alguna vez nos daremos cuenta; 
se clara cuenta el publico de Mexico; 
algunos hay que nos Ia damos. Y a 
ven ustedes como Arai ha sabido em· 

plear los materiales del Iugar; es de· 
cir, de menor costo y de mayor efi. 
ciencia, puesto que mayormente es· 
tan adaptados al clima y a! paisaje, 
y proponer una casa campesina que 
no destruye el caracter de la casa tra· 
dicional, pero le agrega los aditamen· 
tos necesarios para una vida decente 
e higienica. No ya una vida de peon 
acasillado en jacales sino la vida de 
un campesino consciente, duefio de su 
trabajo y de la tierra que cosecha. Es 
de desearse, y es absolutamente segu· 
ro que se hara, que los arquitectos 
trabajen en esta linea. Un grupo de 
ellos y yo, proponemos, dentro de es· 
ta huella de Ia geografia y de Ia his· 
toria, -y nos hemos propuesto lie· 
var a cabo y lo llevaremos- Ia cons· 
trucci6n de la Ciudad de las Artes y 
Artesanos. Proponemos reunir toda Ia 
producci6n que nos queda del pasado 
maravilloso ; el a porte magnifico del 
actual arte del pueblo, de ese llama· 
do arte popular que maravill6 a Eu· 
ropa con sus muestras y que conti· 
nua vivo, prueba patente de que la 
persistencia del genio antiguo no ha 
podido ser destruida por ningun fac· 
tor negativo . Proponemos juntar al 
arti sta de Ia escuela y de la academia 
con el alfarero, con el tejedor, con el 
cestero, con el cantero, con todo aque· 
llo que es una expresi6n pura y alta 
del pueblo de Mexico, en la Ciudad 
de las Artes. Para que al par de Ia 
Ciudad Universitaria; de la Ciudad 
Universi taria surja la teoria de un Me· 
xico mejor; y Ia aplicaci6n de esa teo· 
ria en las profesiones liberales, de la 
Ciudad de las Artes; y una nueva cul· 
tura, sintesis del pasado y del presen· 
te, para construir un futuro mejor en 
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aquello a lo que el hombre tiene de
recho o sea al usufructo de la belleza. 
La belleza presente como en el Mexico 
antiguo, como en la China milenaria, 
como en el Japon maravilloso, como 
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en la India portentosa; presente des
de el mas humilde utensilio de la co
cina, hasta el templo, el palacio, el 
lugar de reunion; que es nuestro tem
plo de hoy, la Casa del Pueblo. 

Diego Rivera 



Museo de Arqueologfa "Anahuacalli" . (D iego Rivera, 1945·1964) 

DI~GO RIV~RA, AROUIT~CTO 
Por JUAN O'GORMAN 
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U NA de las glorias de nuestra "Maravillosa civilizaci6n", segun dicen 
sus apologistas, consiste en Ia especializaci6n del trabajo. Esto crea Ia 

posibilidad de aumentar Ia producci6n sin disminuir las horas de trabajo, 
con el respectivo aumento de Ia plusvalia, y, ademas tiene el efecto de 
cretinizar a millones de seres humanos que durante 300 dias al afio y a 
raz6n de 8 o 10 horas diarias hacen exactamente Ia misma aburrida tarea. 
De suerte que en Ia medida en que se perfeccionan los instrumentos de 
producci6n dentro del regimen capitalista, se embrutece a Ia mayoria de los 
hombres que trabajan para rellenar los bolsillos y cuentas de banco de sus 
patrones. 

En Ia producci6n de, arte acontece un fen6meno semejante, y el ar
quitecto profesional especialista ya no es ni pintor ni escultor como lo era 
antes. Ha dejado de ser artista para convertirse en un productor: especia
lizado de una mercancia en que domina el factor producto de rentas sobre 
todas sus otras condiciones. 

Lo que hoy se llama arquitectura significa construir edificios para que 
produzcan el mas alto porcentaje de rentas con el menor gasto posible. En 
el mejor de los casos, cuando Ia aplicaci6n tecnica se lleva a su grado 
mas alto, a esta arquitectura debemos llamarle ingenieria de edificios. 

Pero como el hombre no puede vivir sin arte y fantasia. La simple in
genieria de edificios, a pesar de su perfecci6n tecnica, no basta y los mejo
res arquitectos, los mas capaces tecnicamente, han proclamado que dentro 
de Ia formula del maximo de eficiencia por el minimo de esfuerzo esta 
automiticamente el contenido estetico, es decir, han reducido Ia emoci6n 
estetica a una simple negaci6n de Ia propia naturaleza de esta emoci6n. 

Por otra parte, como Ia arquitectura que si pretende ser arte no esta 
en manos de artistas de talento plastico, sino de mercachifles tan avidos de 
dinero como el potasio del agua, y que viven a Ia sombra de una burguesia 
cuyos gustos corresponden a su funci6n social hist6rica de explotadores, re
sulta que en esta nuestra epoca "gloriosa" no hay arquitectura propia· 
mente dicha. 

Esta separaci6n eh especializaciones profesionales del arte es un fen6-
meno propio de Ia epoca,. y en otros tiempos no fue asi. En Ia antigiiedad, 
los arquitectos que trazaron Ia iglesia de Santa Sofia de Constantinopla 
fueron los mismos maestros albafiiles que realizaron con sus propias rna· 
nos los maravillosos mosaicos que cubren sus muros; los maestros arqui
tectos de Ia Edad Media fueron los mismos obreros que juntamente con sus 
aprendices, tallaron piedra por piedra de los arcos de las estructuras con Ia 
misma maestria con que labraron las figuras de angeles, santos y demonios 
de los timpanos, de los portales y de las gargolas. Por eso, en estas gran
des obras existe una armonia tan perfecta entre todos los elementos plasti
cos, tanto arquitect6nicos como escult6ricos, que se confunden muchas veces 
al grado de no poder definirlos como una u otra cosa. No se sabe si Ia 
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catedral medieval es escultura o arquitectura, pues es ambas cosas a la vez. 
Lo mismo aconteci6 con los artesanos, maestros arquitectos, trazadores y 

· constructores de los edificios del Mexico antiguo precortesiano, quienes le· 
vantaron construcciones que eran tanto arquitectura como pintura como es· 
cultura monumentales, en tan inseparable armonia que estas construcciones 
se han convertido en un enigma para el hombre podrido en civilizacion, 
quien no puede comprender su significado puesto que no puede explicarse 
que hayan existido alguna vez en el mundo hombres, para quienes la con· 
templacion de una obra de arte fuese de los mas importantes en la vida. 

Dentro del panorama general de la £alta de arquitectura en Mexico, 
se destacan dos obras pensadas, proyectadas y construidas por Diego Ri· 
vera. La primera es un edificio monumental, aunque pequefio, de propor· 
ciones extraordinarias, construido en el Pedregal de San Pablo Tepetlapa, 
para albergar la maravillosa coleccion de escultura antigua mexicana que 
con tanto cuidado, costo y placer ha logrado reunir este maestro mexicano, 
y que piensa regalar al pueblo de Mexico. La otra es una pequefia casa de 

Uno de los primeros croquis, mostrando diferente soluci6n en Ia techumbre, de la definitiva. 
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Detalle de Ia instalacion museognifica. Notese Ia decoracion en pisos y techo. 

habitaci6n, con un estudio que hizo para su esposa Frida en las calles 
de Allende en Coyoacan. A mi juicio es un hecho muy importante el que, 
dentro del caos existente, este gran pintor haya aplicado su talento a la 
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La escultura se ha presentado asi, en el nuevo Museo "Anahuacalli", que Diego }{ivera pro
yectara, construyera y regalara al pueblo de M6xico, incluyendo la valiosa y completisima 

colecciOn de cer8.mica prehisp8.nica. 

arquitectura, logrando hacer edificios que, ademii.s de serv1r conveniente
mente a su funcion, produzcan por sus proporciones, por los materiales 
empleados, por su forma y color una emocion estetica extraordinaria. 
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Interior de la planta baja. Los murales tambien son de Diego Rivera. 

Es necesario anotar que hist6ricamente le toc6, no por casualidad sino 
por la l6gica misma de los hechos, a un pintor el revelarnos lo que de
biera ser tan claro como la luz del dia, es decir, la pintura, la escultura 
y la arquitectura son tres formas de expresar la emoci6n pbistica, y que 
tanto la arquitectura como la pintura y la escultura son, por lo que hacen 
a su funci6n estetica, forma y color. Por lo tanto no se puede ser ar
quitecto propiamente dicho sin ser pintor y escultor, o viceversa, no se pue
de ser pintor ni escultor sin ser arquitecto, pues en realidad va involu
crada la necesidad de la forma phistica eficiente cuya contemplaci6n pro
duce placer igualmente en las tres formas para dar cuerpo a una sola cosa 
que es la expresi6n estetica. 

Desde luego es necesario sefialar que Diego Rivera invent6 un proce
dimiento muy econ6mico para obtener efectos pliisticos de materia y forma, 
que consiste en hacer mosaicos de piedras de colores en las losas de con
creto armado, colocando sobre la cimbra las piedras del mosaico para 
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Una sala de exhibic iOn de Ia cenimica, que perteneciera al aut or de Ia obra : Diego Rivera. 

colar despues el concreto, fijando de esta manera a Ia losa, en forma per
manente, las piezas que forman los mosaicos. 

Es tambien de mucha importancia mencionar que el maestro Rive ra 
aplic6 a la composici6n de los edificios construidos por el, el trazado de la 
geometria dinamica tal como lo hace para la composici6n de sus cuadros 
y murales, para asi obtener proporciones arm6nicas en relaci6n de opues
tos entre los elementos diversos de las formas arquitect6nicas y estructu
rales propias de los materiales empleados, y tambien para relacionar los 
valores de los claros a los muros con el prop6sito de obtener escalas de valo
res 6pticos que producen efectos monumentales. 

Vemos aqui al productor de arte que es arquitecto en sus pinturas y 
pintor en sus composiciones arquitect6nicas, al hombre que maneja las 
formas plasticas ya sea por medio de volumenes construidos o por superfi
cies pintadas, pero cuya finalidad en ambos casos es la de producir el placer 
estetico, necesario para la vida humana. A mi modo de ver estas dos cons
trucciones que ha levantado Diego Rivera con sus propios recursos, tienen, 
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Fachada lateral del Anahuacalli. 

ademiis de su belleza, la importancia de reivindicar el verdadero valor de la 
arquitectura como arte pliistico y demostrar la direcci6n que debe seguir 
en el futuro la arquitectura verdaderamente regional y por lo tanto ver
daderamente mexicana, lo que le darii el valor universal del que carece 
totalmente la que ahora se construye en Mexico, o sea la Hamada colonial 
o internacional, cuyo funcionalismo consiste a menudo en el empleo de 
los miembros estructurales como ornamentaci6n, es decir, funcionalismo 
sin funci6n. 

Juan O'Gorman 
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