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PROPOSITO 

,- rNA vez alcanzada la lama o el reconocimiento internacional en los campos artistic as se 
V tiende a estabilizar los juicios sabre una personalidad y par ella mismo, es necesario cri

ticar las aportaciones que en cada campo respectivo ha brindado. 
Evidentemente que es di/icil en la actualidad que surjan personalidades a la fama intema· 

cional que laboran en los campos de La construcciOn, relativamente alejada de Ia atenci6n del 
pUblico no especializado, mdxime que es el nuestro, un tiempo publicitario, que prefiere aquellas 
jiguras que tienen mayor contacto con ese abstracto y vago conjunto de hombres que se ha 
llamado "el publico'' . 

Par eso es satisfactorio que personas como Nervi , salten a Ia discusi6n pUblica, porque en 
verdad sus aportaciones en el campo de Ia construcciOn lo hacen merecedor de ello. Aunque 
tambien nuestro tiempo ha creado las personalidades-mito. Y en cuestiones cienti/icas lo mito
lOgico debe discutirse para aclarar la lecciOn que nos brindan las personalidades etiquetadas den
tro de este honorable rango. 

Esta critica que se propuso a los participantes en el ciclo que promoviera el Departamento 
de Arquitectura del INBA, tendiO precisamente a discutir los miritos, lecciones y cualidades que 
posee Pier Luigi Nervi, connotado constructor italiano contempordneo. Se invitO a cuatro ar
quitectos: Candela, Cimet, Haro y Montezemolo. Asi, David Cimet nos dice en su conferencia 
del enjuiciamiento que ha tenido la labor constructiva y pedagOgica de Nervi. Aclarando que es 
La intuiciOn constructiva La que aprehende La soluciOn a cada problema espacial planteado a Nervi, 
y que posteriormente el cdlculo y La teoria esttitica podrtin mtis o menos, valorar lo acertado o 
errOneo de La soluciOn intuida previamente y que sabre todo, La teoria esttitica no es un metoda 
creativo ni ninguna preceptiva, que pueda alcanzarse mectinicamente. 

Felix Candela conocido internacionalmente por sus logros estructurales, por su intuiciOn es
pacial de La construcciOn, tiende con gran sentido comUn, a negar los slogans o estribillos de 
nuestra epoca y de nuestras escuelas: que no es posible crear formas novedosas en todas las obras, 
que no es deseable ni tampoco posible; que el arte de La arquitectura con su ancilar base edi
ficatoria y esttitica no puede partir de La novedad estructural por La novedad misma. AUn a 
Nervi - nos dice Candela- le ocurre que cuando los clientes con deseos publicitarios le encar
gan obras "que asombren", es menos creador y menos arquitecto, por lo tanto. No asi cuando se 
ve /orzado por necesidades econOmicas o de tiempo precisas, ahi es cuando luce en toda su ca
pacidad esa intuiciOn de los sistemas constructivos , logrando formas pltisticamente bellas, estti· 
ticamente admirables. Nervi -dice F'elix Candela-, siempre sus obras; y serti necesaria negar 
rotundamente que la sola adecuaciOn de cada espacio a su carga sea, por ello mismo bella. 
Cuando mucho, agrega este autor, es una belleza potencial, La que tienen los espacios creados 
con economia de medias, esto es, que no falte ni sabre material y que soporte su carga 
adecuadamente. 

Aldegundo Haro rastrea el metoda de ctilculo que sigue Nervi, asimismo su sentido const ruc
tivo y de materiales edi/icatorios. 

Andres de Montezemolo nos habla de la personalidad de Pier Luigi Nervi. 

RUTH RIVERA M. 



NERVI 

Y LA 

CREACION ARTISTICA* 

Los pioneros de Ia Arqui tectura Contemponinea pertenecen todos a 
una generaci6n en que Ia separaci6n entre ingenieria y arquitectura era 
fundamental en Ia ensefianza y en la practica de ambas profesiones. Al 
arquitecto le tocaban los ropajes y al ingeniero el esqueleto. El arquitecto 
escondia las verguenzas ingenieriles. 

Si bien todos los maestros de nuestra revoluci6n arquitect6nica com
batieron esta dualidad perniciosa, ninguno de ellos ha contribuido tanto 
con su obra a zanjar para siempre este abismo como lo ha hecho Pier 
Luigi Nervi. 

En Nervi no hay doble personalidad. El proyecta, calcula y construye. 
Intuye simultanea111ente funcion , economia y esh~tica en sus estructuras. 
Es el maestro constructor d~ la edad - media que renace en nuestro tiem-

• Confe rencia dictada en Ia Sa la Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el mar tes 22 
de octubre dentro de ac to "La obra de Pier Lu ig i Nervi". 
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po- como un Leonardo Da Vinci. Su ejemplo no tiene en forma alguna 
las vanas pretensiones de aquel que es aprendiz de todo y maestro de nada, 
sino que revela la profunda sapiencia de un hombre que es amo de herra
mientas de trabajo que nunca confunde con su imaginaci6n y sentido co
mun. Nervi nunca substituy6 sus ideas espontaneas con calculos y proce
dimientos matematicos. Cuando todavia era alumno en la Facultad de ln
genieria de Bologna, aprendi6 una lecci6n de un sapientisimo maestro, que 
le qued6 para toda su vida: Nervi mismo nos cuenta el episodio en su libro 
"Construir Correctamente", como este maestro en 1913 les leia cartas de 
ingenieros alemanes que habian revisado por calculo un puente, proyecto de 
Hennebique, afirmando que no podria sostenerse, cuando la obra ya se ha
bia realizado y puesto en uso. 

Desde ese entonces Nervi aprendi6 que lo que se requeria era una es
tructura y no un calculo, como lo habria de expresar Hardy Cross. 

Y no porque los calculos estuviesen equivocados, sino porque las con
diciones reales estan alejadas por su misma complejidad e indeterminaci6n 
de las idealizaciones simplificadoras de la teoria estructural. 

Nervi tuvo £rente a sus ojos, las estructuras que 19 siglos atras rea
lizaron los romanos y precisamente utilizando el cemento de Puzolana 
construyeron la b6veda del Pante6n. 

En los siglos en que la mecanica triunfaba en las fabricas y las escue
las poco recordaban que los romanos carecian de las teorias de un Ber
noulli o un Euler para calcular sus estructuras. 

Pero la obra entera de Nervi ha venido a despertar nuevamente la in
tuici6n constructiva, no con un sentido antirracional y mistico, sino como 
un metodo de busqueda e investigaci6n previo y distinto al de la compro· 
baci6n l6gica y analitica. 

Nervi habla con una claridad cristalina al respecto, cuando afirma: 

Gran Palacio del Deporte. Roma 1958-1959. Arq. Pier Luigi Nervi. Colab. del Arq. M. Piacentini. 
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"Los capitulos mas avanzados de la Teoria de las estructuras, que tratan 
de la resolucion de sistemas estaticamente indeterminados, solamente pue
den utilizarse para comprobar la estabilidad de una estructura, para ana
lizar numericamente una estructura ya disefiada no solo en sus lineas ge
nerales, sino en todas sus relaciones dimensionales. 

La fase formativa de un disefio, durante la cual quedan definidos sus 
principales caracteristicas y sus cualidades y defectos, al igual que las ca
racteristicas de un organismo estan claramente definidas en el embrion, 
no puede servirse de la teoria estructural, y ha de depender de la simpli
ficacion intuitiva y esquematica". 

Vemos pues que Nervi niega caracter creativo al calculo, y reconoce 
en la intuicion la fuente creativa. 

l Que es esa intuicion para Nervi? ;, Como opera y actua? Es obvio, 
que Nervi no se interesa en la intuicion mistica, sino que el habla de la 
intuicion estatica y estetica, que para el es analoga a la del hombre de cien
cia que crea teorias proponiendo hipotesis, que el experimento posterior 
ha de verificar o rechazar. Toda proposicion estructural, es para Nervi 
una hipotesis, y las hipotesis, no se prueban con otras hip6tesis, sino en el 
laboratorio o la realidad. 

IV 

Por eso el calculo que se apoya en hipotesis ideales, no puede ser el 
arbitro definitivo para justipreciar una estructura, sino que hay que ape
lar al laboratorio y a la misma realidad. 

Nervi fue el primero, o uno de los primeros, que ya por 1935 utilizo 
la maqueta o el modelo reducido de una estructura para determinar su 
comportamiento. 

Se trata del proyecto de hangares resueltos a base de una armadura 
geodesica. Es cierto que tambien contra la maqueta puede adelantarse la 
critica de que solo representa una aproximacion de las condiciones reales, 
que en su absoluta plenitud son una incognita, pero tiene la enorme ven
taja que contempla la estructura en su totalidad y unicidad, aspecto fun
damental que no puede ser abordado por el calculo, ya que se trata de 
poner a prueba una estructura y no uh material. 

De ahi la enorme aportacion que tambien en este aspecto ha dado 
Nervi, al crear el laboratorio de estructuras, distinto al de materiales, para 
comprobar las hipotesis especiales. 

Al respecto pienso con cierta tristeza en el caracter academico de 
nuestras escuelas, que carecen totalmente de este fundamental elemento, que 
abre genuinas posibilidades en la formacion de los futuros arquitectos. 

Al sujetar el )nodelo a condiciones lo mas cercanas a las reales, Ner
vi pone a prueba su hipotesis formal, y en base al comportamiento del 
mismo, realiza modificaciones a la estructura propuesta y llega a la forma 
definitiva. Es obvio que para experimentar con una forma hay que suponer 
una, con lo que el metodo de Nervi, se identifica plenamente con el de 



Palacio de exposiciones de Turin , ltalia. 1948 
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todo investigador cientifico que crea hipotesis, e idea ingeniosamente ex
perimentos para verificarlas. 

En esta actitud Nervi revela su profundo conocimiento de lo que cons
tituye la creacion cientifica, y se separa simultaneamente tanto de los me
canicistas como de los estetos formalistas. 

VI 

. Conviene insistir en que, Nervi no solo ha desenmascarado junto con 
otros pensadores de estas materias, el caracter supuestamente creativo de 
la teoria de calculo, sino que le ha negado tambien el caracter de verifi
cacion real que se le suponia. En los metodos de calculo no solo existen 
una serie de hipotesis de los materiales que discrepan con los materiales 
reales, sino que de mayor importancia aiin es el hecho de que se pasan por 
alto todos los factores que afectan a la estructura como un todo, y que el 
calculo trata de remediar con el llamado coeficiente de seguridad que 
mas bien deberia llamarse coeficiente de la ignorancia. 

Es decir, la estructura real discrepa en sus propiedades materiales o 
fisicas, asi como en su geometria, de la fisica y la geometria de la estruc
tura ideal concebida en la mente, con lo que calculando seguimos en el 
mundo de las idealizaciones y abstracciones, que tienen solo una remota 
reminiscencia de las condiciones reales. 

Citare las propias palabras de Nervi: 
"El concreto armado presenta deficiencias ocultas y caracteristicas 

especificas que hacen dificil, si no imposible, el prever exactamente cual 
va a ser su conducta estructural. Su gran sensibilidad termica, su contrac
cion y sobre to do, su plasticidad ... pulverizan nuestra esperanza de inves
tigar o conocer, ya sea antes o despues de la construccion, las condiciones 
reales de equilibrio de cualquier estructura estatica indeterminada". 

De ahi el extraordinario valor de la aportacion de Nervi al liberar 
la hipotesis formal de las limitaciones de las teorias de calculo, y de su
jetarlas en su lugar a la modificacion y rectificacion dialectica del metodo 
experimental. 

Creo que asi podremos entender la obra de Nervi, como lo hacen cri
ticos como G. C. Argan y otros. 

Nervi esta fundamentalmente preocupado con la forma. Mas no cual
quier forma, ya que Nervi es un geometra, y su creatividad esta encade
nada en moldes geometricos. Pero el no es un formalista, ya que el se 
aborrece en su filosofia y en su obra "al formalismo". La forma no es pa
ra el una preocupacion, un ideal estetico, sino que ella surge despues de 
una biisqueda, despues de una investigacion. 

Es decir, para Nervi la intuicion no regala nada gratis, sino que da 
su fruto despues de una esforzada biisqueda sistematica rectificada y de
purada al utilizar posteriormente el metodo experimental. Nervi define 
la intuicion como espontanea y en parte subconsciente, pero nutrida nece
sariamente por el conocimiento estructural. 

Palacio del Deporte. Roma, !tali .. 
1959-1960. Cupula 





Para los calculistas la forma es el resultado, la manifestacion de 
fuerzas y momentos, para Nervi la forma determina y organiza a los mis
mos en sistemas. La forma tiene una especie de hegemonia democriitica 
sobre las solicitaciones a quien considera, pero tambien gobierna, por eso 
Nervi es la maxima expresion antiacademica ya que su forma siempre 
es verdadera y espontiinea, carece de ropajes, respondiendo a estructura, 
fundacion y economia. Nervi afirma que el busca la belleza, la estetica, 
mas no tiene un arquetipo estetico preconcebido. "1o estii comprometido 
bajo juramento con ninguna idealizacion estetica previa. Pero hay que 
reconocer ya que se trata del propio testimonio de Nervi, que el modifica 
sus form as por consideraciones esteticas ( aunque no preconcebidas). Estas 
son las palabras de Nervi con respecto al estadio de Florencia, de 1929: 

"Las variaciones en la seccion de las vigas principales estiin dictadas 
por la ley que gobierna la variacion de momentos. La leve curva de la cu
bierta y el arqueo de los nervios fueron inspirjidos por consideraciones 
puramente esteticas." 

La posicion de Nervi con respecto al problema estetico, es similar a 
la de un hombre que sin tener una imagen preconcebida de lo que consti
tuye la belleza femenina, sabe sugerir el tipo de cirugia pliistica que em
belleceria a una determinada mujer. 

Son significativas las palabras que Nervi dirige contra los que cano
nizan esteticamente sus formas imitiindolas. 
, En estas palabras Nervi formula su credo antiacademico y antiforma-
l~sta de la que su obra es el mejor testimonio: 

"El momento presente de la arquitectura estii lleno de promesas, pero 
no hay que echar en olvido los peligros. Y a se pueden advertir sintomas 
alarmantes. Con demasiada frecuencia, por evidente falta de comprension 
de su esencia estructural y constructiva, un edificio es considerado solo 
en razon de su aspecto externo, que la gente trata de adaptar a infinidad 
de problemas distintos .. . El resultado es siempre lamentable .. . Las acro
bacias estructurales son un sintoma de falsa concepcion estructural . . . El 
hecho es que resulta muy fiicil adherirse superficialmente a las nuevas 
ideas, pero es muy dificil comprender enteramente su substancia." 

Parece ser que Nervi no objeta consideraciones esteticas que no des
virtii.en la logica estructural, la funcional y la economica, ya que el admite 
una profunda preocupacion estetica, cuya ii.nica restriccion es la de no ser 
antiestructural, antifuncional o antieconomica. 

La obra de Nervi se mantuvo solitaria por muchas decadas en Italia. 
No tenia punto de contacto alguno con el movimiento arquitectonico del 
pais, aunque si dentro de la tradicion de la arquitectura romana, guardan
do ciertas afinidades historicas con las investigaciones de Brunelleschi para 
la cupula de S. Maria del Fiore, asi como con Barromini y Guarini. 

VIII 



Palacio del Deporte, hecho ~ara las Olimpiadas de Roma de 1960. 
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Pero los antecedentes mas inmediatos de Nervi estan en la grandiosa 
obra de los brillantes ingenieros Freyssinet y Maillart. El hangar de Orly 
de Freyssinet, asi como sus procedimientos constructivos son el anteceden
te inmediato de Nervi. Asimismo la gran ligereza y profunda belleza de 
los puentes y bodegas de Maillart, influenciaron grandemente a Nervi. 

Pero todos estos antecedentes no restan en forma alguna meritos a la 
originalidad y fecundidad creadora de Pier Luigi Nervi, el primero que 
introduce la escala de trabajo de la ingenieria de puentes a la arquitectura, 
creando una nueva escala estructural, en la que se identifican verdad y 
belleza. La propia evolucion de la personalidad y obra de Nervi a lo largo 
de su vida fecunda es sumamente importante. 

Y a en su segunda obra, el Estadio Municipal de Florencia, ganada 
en 1929 por concurso, como casi todas las que el ha realizado, plantea 
conscientemente sus fundamentales interrogantes y problemas. Nervi logra 
ya en esta estructura una economia extraordinaria en el costo, que alcanz6 
la cifra de 36 pesos por asiento, en esta obra habia madurado su filosofia 
estructural que anteriormente expusimos. Estas son sus propias palabras 
con respecto a las escaleras helicoidales del estadio: 

" ... Me result6 completamente imposible el realizar los calculos exac
tos de las escaleras y, por tanto, me limite a un calculo de este comple
jo sistema estaticamente indeterminado, en terminos de elementos simples, 
estaticamente determinados estos, con miras a la maxima estabilidad, aun 
a costa de altas tensiones de union, ya que confiaba en que las maravillo
sas cualidades plasticas del cemento aportarian por si mismas completa y 
eficiente solidez al conjunto de elementos estructurales. Los hechos han 
justificado plenamente mi confianza, y la mas estricta aplicacion de prue
bas -y lo que es mas importante- el tiempo y el uso han demostrado 
la perfecta estabilidad de la estructura." 

Asimismo Nervi se dio cuenta de las fundamentales limitaciones que 
imponian los sistemas de cimbrado; estas son sus propias palabras: 

"Estas escaleras exteriores plantearon un interesante problema, que 
resumia varias y considerables dificultades de construccion, y que hizo 
que me diera cuenta por primera vez de lo extensamente que se halla li
gado el pleno desenvolvimiento del concreto armado con el problema de 
los moldes de madera y su poca capacidad para adaptarse a superficies 
curvas o espirales." 

La solucion al primer problema la da Nervi en 1935, y al segundo 
hasta 1940. 

En 1935 Nervi tom6 parte en un concurso de la fuerza aerea italiana 
para unos hangares de llO mts. de largo X 45 mts. de ancho, con puertas 
no obstruidas de 55 mts. de amplitud. Nervi disefi6 una estructura geode
sica que actuase como un todo para conseguir mayor economia y menor 
cantidad de refuerzo. Ante la extraordinaria complejidad de los calculos, 
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Proyecto de un hip6dromo cubierto para Ia Reynolds Metal Company. Nueva York, 1962. 
El arco mide 430 metros de luz. 
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decidio hacer un calculo preliminar, y realizar una maqueta para realizar 
un estudio experimental detallado. Dice Nervi: " ... Creo que esta fue 
una de las primeras ocasiones en que los resultados de unas pruebas con 
maqueta han sido aplicadas a una estructura en escala real. . . Los resul
tados me capacitaron para ocuparme de lleno del comportamiento estatico 
de la estructura y calcular las fuerzas en toda ella." 

Pero en esta ocasi6n Nervi no habia alcanzado la solucion al proble· 
rna del cimbrado, que lleg6 a sentir en toda su compleja gravedad. Dice 
el: "La construcci6n final, no result6 fiicil, pero me proporciono nuevos 
datos acerca de las desventajas econ6micas de las cimbras de madera cuan· 
do el trabajo con concreto armado se separa de las formas mas sencillas ... " 

Pero en 1940 al repetir estos mismos hangares, la aguda carencia de 
madera le oblig6 a buscar la soluci6n a este problema fundamental. Nervi 
abandona el colado, incita y plantea por primera vez su soluci6n caracte· 
ristica de pequefias partes prefabricadas. Aparentemente habia una profun· 
da contradicci6n entre concreto armado y prefabricacion. El concreto ar· 
mado es el material que Nervi puso a trabajar en la zona plastica de su 
diagrama de deformaciones, es decir, antes de la ruptura, trayendo a vida 
la maravillosa cualidad de metastasis gracias a la cual las partes menos 
cargadas ayudan a las que estan mas cargadas, aprovechando en toda su 
plenitud la continuidad del material en la estructura. Pero en cambio, la 
prefabricaci6n significa dislocacion y ensamblaje en el que desaparece esta 
fundamental cualidad. Nervi resolvio el problema soldando el acero y va· 
ciando concreto de alta resistencia en las uniones de cada cuatro piezas. 
Nos cuenta Nervi lo siguiente: " ... Los resultados fueron excelentes, co· 
mo se puede comprobar visitando las ruinas de los hangares, los ale 
manes los destruyeron en su retirada demoliendo las columnas de apoyo, 
pero, incluso despues de desplomarse el techo, la mayor parte de las jun· 
tas estan todavia intactas ... ". 

En los primeros afios de la post-guerra Nervi clio su valiosa aporta· 
cion por el bautizada como ferro-cemento, que aplic6 en el Palacio de 
Exposiciones de Turin, proyecto por el ganado en concurso por el bajisimo 
costo y rapidez de erecci6n. 

En este proyecto Nervi alcanza su plena madurez profesional, ya que 
en el sintetiza su vision formal ya manifestada en el estadio de Florencia 
con sus posteriores aportaciones experimentales y constructivas. 

Nervi crea el ferro-cemento en base al fen6meno de mayor resistencia 
que tiene el concreto como tal en la zona de refuerzo metiilico. De ahi que 
la fragmentaci6n y subdivision del mismo esfuerzo tiene que traducirse en 
un incremento de la capacidad resistente. Form6 finas mallas de alambre 
de acero de diametro que varia entre 2 centesimos de pulgada a 6 cente
simos, con separaciones de l em., sobre las que vierte el mortero de 
cemento como si se tratara de yeso, logrando un espesor ligeramente rna· 
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yor al armaz6n. Con mallas asi es posible eliminar en muchas ocasiones 
aun los propios moldes que en un sistema de prefabricaci6n no represen
tan un problema serio. 

Los moldes mismos pueden realizarse con ferro-cemento, substituyen
do a los tradicionales de yeso. 

El ferro-cemento ha resultado ser un material fino, flexible, eUistico 
y altamente resistente. 

La Sala B de Turin debia realizarse en los 7 meses frios del afio, con 
claros de lOS mts. en la base. Nervi resolvi6 el problema con piezas pre
fabricadas de ferro-cemento de 4.90 mts. de largo por l.7S de alto, en 
forma de ondas o canaletas triangulares rigidizada por diafragmas trans
versales de forma analoga, 13 de estas piezas cubren el claro de 6S me
tros entre las cabeceras de las contrafuertes, que alcanzan en la base el 
claro de lOS metros ya mencionados. La monoliticidad la obtuvo calando 
posteriormente nervaduras de concreto armado a lo largo del coronamiento 
y de la concavidad de los corrugamientos que determinan las piezas prefa
bricadas. La amplitud de cada onda es de 2.SO. 

Las nervaduras coladas in situ tienen apenas un peralte de lS ctms. 
Las unidades de la techumbre se conectan con las columnas contrafuerte por 
medio de abanicos de ferro-cemento. Estas columnas estan a una distancia 
de 8 mts. 

Las unidades prefabricadas fueron colocadas en 3 etapas y se mol
dearon en 2 6 3 dias, cubriendo 1000 m2 de techumbre por dia. 

En los afios posteriores la obra de Pier Luigi Nervi se ha ido enrique
ciendo en vocabulario y expresi6n, y atraviesa los dominios del concreto 
para experimentar con acero en el notable pabell6n Corso Polonia de Tu
rin. Los criticos habian afirmado que toda la obra de Nervi era siempre 
una variante sobre 2 motivos: la cupula y la b6veda del hangar: En este 
proyecto, ganado en un refiido concurso, Nervi desmiente esta tesis, y re
suelve con 16 hongos de acero, totalmente independientes y aut6nomos un 
espacio de 173 mts. por lado. 

En los edificios restantes que Nervi ha realizado, en la epoca reciente, 
para la Olimpiada de 1960, hay ya una profunda evoluci6n estl~tica. Con 
ellos Nervi perdurara en la Historia del Arte, como digno sucesor de una 
arquitectura que clio al mundo el Pante6n y la Cupula de San Pedro. Pero 
creo que el Palacio y Palazzetto dello Sport merecen una amplia evalua· 
cion que seguramente realizaran los pr6ximos conferencistas. 

Al terminar esta conferencia creo que debemos concluir en que la 
ensefianza mas valiosa de su obra para nosotros arquitectos, reside en su 
actitud de busqueda, en su incorruptible sinceridad, y en la intrinseca ver
dad de su obra. 

Arq. David Cimet 
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Viaducto elevado. en Roma. 

LA OBRA DE 

PI ~R 
LUIGI 
N~RVI 

Por el Arq. FELIX CANDELA 

y su 
INFLUENCIA 

PUESTO que soy el ultimo confe. 
rencista de este ciclo, mi tarea 

se ha vuelto mas complicada, porque 
poco puede aiiadirse a lo que ya se 
ha dicho aqui sobre Nervi, como elo
gio a su obra y a su personalidad. 

Como tampoco he tenido el privile
gio de conocer personalmente a Nervi, 
no puedo recurrir a contarles a uste
des nuevas facetas de su personalidad, 
para tratar de completar el estupendo 
retrato que nos hizo el arquitecto Mon
tezemolo . 

Tendre, pues, que limitarme a co-

• Conferencia dictada en Ia sala Manuel M. 
Ponce, del Palacio de Bellas Artes el 5 de no· 
viembre de 1963, durante el ciclo Nervi, orga· 
nizado por el Depto. de Arquitectura/ I.N.B.A. 

EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA * 
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mentar, desde lejos y juzgando (mica
mente por sus escritos, ciertos aspec
tos de su filosofia arquitect6nica con 
los que no estoy enteramente de acuer
do, y a hacer notar la influencia, no 
siempre positiva, que sus opiniones, 
err6neamente interpretadas y excesiva
mente generalizadas, han tenido y pue
den seguir teniendo en el ya muy con
fuso campo de la arquitectura contem
poranea, al tratar de aprovecharse 
como justificaci6n del afan de notorie
dad que caracteriza a la labor mas 
reciente de muchos arquitectos promi
nentes. 

Quiero hacer constar, para que no 
se interpreten mal mis palabras, que 
soy un ferviente admirador de la obra 
de Nervi, pero, por lo mismo, consi
dero necesario destacar cuales son, a 
mi juicio, sus valores reales, y enfo
carla dentro de sus verdaderos limites 
y en relaci6n con lo que puede y debe 
entenderse por arquitectura. 

Nervi opera, exclusivamente, en un 
campo que el mismo define como ar
quitectura estructural, y que abarca 
solamente una parte minima del enor
me ambito que ha de cubrir la labor 
profesional del arquitecto en sus dis
tintas especialidades. Se limita este 
campo a la construcci6n de edificios, 
generalmente de una sola planta, con 
un programa muy simple, en el que el 
requerimiento funcional mas impor
tante consiste en salvar un gran claro 
con un minimo de apoyos intermedios 
o sin ninguno. Es condici6n necesaria 
para que la estructura pueda jugar en 
ellos como elemento principal de la 
composici6n, que las instalaciones me
canicas y el problema acustico sean 
inexistentes o se reduzcan a un mini-
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mo, como ocurria, por regia general, 
en la antigiiedad. 

En esta diferencia entre los reque
rimientos funcionales del pasado y 
del presente estriba la principal ob
jeci6n a la simplista generalizaci6n 
que Nervi implicitamente sugiere en 
sus escritos -de los principios que 



Detalle de los apoyos del viaducto elevado. Roma. 

rigen la composicion de estos edifi
cios e incorporarlos a las normas ge
nerales de la composicion arquitecto
nica. El planteamiento del problema 
que se hace en los cursos de His
toria o en los libros que se dedican 
a esta especialidad tiende a incremen-

tar esta confusion, no solo entre los 
estudiantes, sino tambien entre los ar
quitectos y los criticos. La Historia 
nos proporciona una vision parcial de 
la arquitectura del pasado, refirien
dose en forma casi exclusiva, a edi
ficios monumentales, templos y pala-
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cios, en los que Ia estructura juega un 
papel preponderante, y dedicando una 
minima parte de su atencion al estu
dio y descripcion de obras estricta
mente utilitarias. 

Pero son estas obras, modestas y 
casi anonimas, las que constituyen Ia 
labor habitual de Ia inmensa mayoria 
de los arquitectos. En elias Ia estruc
tura ocupa un Iugar secundario y se 
limita a cumplir obscuramente su fun
cion de garantizar Ia estabilidad del 
edificio. Solamente es licito utilizar en 
elias tipos estructurales firmemente 
establecidos en Ia practica usual, cu
yas limitaciones y posibilidades for
man parte de los conocimientos basi
cos del profesionista ordinaria. 

La extension del criterio monumen
tal a los edificios ordinarios es cier
tamente peligrosa y ha dado ya Iugar 
a resultados desastrosos. Si Ia arqui
tectura ha de cumplir con su mision 
utilitaria de proporcionar albergue a 
Ia creciente familia humana, tiene que 
poder ser practicada por un n(Jmero 
cada vez mayor de profesionistas me
dios y no debe limitarse a servir de 
campo de experiencias para una "eli
te" de genios. 

No obstante, es includable que ha
bra que seguir levantando edificios 
monumentales, aunque estos se dedi
quen a otros menesteres de acuerdo 
con las exigencias de Ia epoca. En 
otros tiempos, uno de los recursos pa
ra la obtencion del caracter suntua
rio o monumental de tales edificios 
consistia en el empleo de una orna
mentacion mas rica, dentro del reper
torio usual, pero en la actualidad tal 
recurso esta formalmente proscrito y 
se ha puesto de moda, en cambio, ha-
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cer uso de una estructura llamativa 
con tal objeto. Ello ha dado Iugar a 
la tendencia estructuralista, que re
quiere, al parecer, el invento de una 
estructura original para cada nuevo 
proyecto, venga o no a cuento con el 
programa funcional del mismo. 

En fecha reciente he discutido pu
blicamente el caracter contradictorio 
de esta tendencia que va claramente 
en contra de una de las leves funda
mentales de Ia composicion: Me refie
ro a Ia necesidad de una cierta con
tinuidad y permanencia del simbolis
mo formal que constituye el lenguaje 
arquitectonico. Todo cambio brusco en 
el idioma usual produce un estado mo
mentaneo de confusion, y no puede, 
por tanto, existir Arquitectura en un 
proceso de revolucion permanente. El 
arquitecto no tiene derecho a operar 
mas que con lugares comunes, que 
constituyen las bases del estilo y ha
cen comprensible el mensaje arquitec
tonico para la gran mayoria de pro
fanos a los que debe ir dirigido. Por 
consiguiente, solo cuando Ia eficacia 
de un determinado tipo estructural ha 
sido suficientemente comprobada por 
Ia experiencia, puede este ser consi
derado como elemento arquitectonico. 

Suelen ponerse, como antecedente 
y estimulo de esta tendencia estructu
ralista, ciertos ejemplos de edificios 
monumentales en las arquitecturas del 
pasado, principalmente las catedrales 
goticas, en las que, efectivamente, la 
estructura es el elemento dominante 
de la composicion. Pero los maestros 
medievales no eran inventores de es-

Fachada del Palacio del Trabajo, 
mostrando los porteluces. 





Planta del Palacio del Trabajo en Roma. Mide 158 metros por !ado. Se aprecian claramente 
los 16 apoyos. 

tructuras. Por el contrario , eran gen
tes que se sabian muy bien los secretos 
de un solo y determinado tipo de es
tructuras, que se repetia con muy lige
ras modificaciones en los diversos pai
ses que constituian entonces el mundo 
occidental. 

La transicion de la estructura ro
minica a la g6tica se efectuo con re· 
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lativa rapidez y, una vez que se hubo 
vencido la natural repulsa que toda 
nueva idea produce en el reaccionario 
ambiente arquitectonico, tradicional y 
naturalmente opuesto a todo cambio, 
fue aceptada como el elemento domi
nante del nuevo estilo y repetida con 
muy escasas variantes durante varios 
siglos. 

Recuerdo haber leido la transcrip-



cwn de una discusi6n entre un abad 
y un monje medievales en la que el 
segundo calificaba a la nueva arqui
tectura, refiriendose a la g6tica, como 
invenci6n del demonio. AI con·er de 
los afios la estructura g6tica se con
virti6 en la expresi6n formal mas ti
pica y representativa del espiritu reli
gioso medieval, lo cual demuestra la 
importancia de Ia costumbre en la atri
buci6n de un significado simb6lico a 
las abstractas formas constructivas. 

El extraordinario cxito de la obra 
de Nervi ha influido decisivamente 
en este brote injustificado de estruc
turalismo, pues los arquitectos, ansio
sos de gloria, creen encontrar en la 
presunta imitaci6n del maestw italia
no la formula facil que les conduzca 
rapidamente a la inmortalidad. El re
sultado ha sido una serie de formas 
pseudo-estructurales, totalmt>nte des
provistas de l6gica y de sentido de 
equilibria, que el creciente perfeccio
namiento de la tecnica analitica de 
calculo hace apenas posible construir, 
a un costo exorbitante y con abuso 
evidente de las propiedades resistentt>s 
de los nuevos materiales. 

Quiere esto decir que la lecci6n de 
Nervi y sus esfuerzos por aclarar el 
sentido y la trascendencia de su obra 
se han echado en saco roto. Las estruc
turas de Nervi no son nunc-a originales 
en cuanto a su forma de eonjunto. No 
puede atribuirse originalidad alguna 
a la idea de construir una cupula es
ferica o una b6veda cilindrica anti
funicular. Lo que les concede su cate
goria excepcional es el estudio minu
cioso del procedimiento constructivo 
y el magistral tratamiento de los de
talles. La facilidad de ejecuci6n es un 

Vista aerea del edijicio de Ia UNESCO en Paris. 
l 958. In g. Nervi en colaboracion con Marcel 

Breuer y Bernard Zerfuss. 

Detalle de una escalera en Ia UNESCO. 
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Construcciones navales en ferrocemento. ] 943-48. 
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factor decisivo en sus proyectos, asi 
como debe serlo tambien la preocupa
cion por evitar calculos complicados. 
Una estructura bien proyectada casi 
no necesita calcularse y las estructu
ras disefiadas por Nervi podrian ser 
calculadas por cualquiera que posea 
conocimientos elementales de los pro
cedimientos usuales de comprobacion 
-o control, como el mismo dice
de las piezas estructurales. 

Toda persona sensata que eonozca 
a fondo las limitaciones de la tecnica 
analitica y la inevitable imprecision 
de calculos complicados y costosos tra
tara, por todos los medios, de eludir 
complicaciones en los analisis poste
riores, mientras se encuentra trabajan
do en la decisiva fase previa del di
sefio. Tanto mas sera asi cuando, co
mo en el caso de Nervi, se reline en 
una sola persona las funciones y las 
responsabilidades de disefiador, calcu
lista y constructor. Solamente un ig
norante o un irresponsable se meteria 
en lios, pudiendo evitarlos con una 
eleccion juiciosa de la forma estruc
tural. 

Pero esto es precisamente lo que 
ocurre en la practica usual del estruc-

turalismo. La exagerada subdivision 
del trabajo en el, en otros tiempos, 
unificado oficio de constructor permi
te al arquitecto dibujar descuidada
mente formas caprichosas, puesto que 
no ha de ser el quien ejecute Ia pe
nosa y, a veces, imposible tarea de 
calculo, y puesto que la responsabi
lidad de la obra se diluye al ir pasan
do de una a otra mano en las dife
rentes fases del proyecto y de la ejecu
cion. Siempre habra manera de echar 
la culpa de cualquier desastroso acci
dente a alguno de los numerosos con
tratistas o a la defectuosa calidad de 
los materiales empleados por estos. 

Este retorno a la etica profesional 
mas pura, a la aceptacion total de la 
responsabilidad tecnica y economica 
de una obra, es una de las ensefianzas 
mas trascendentes que la labor del 
maestro Nervi nos brinda. Cuan dis
tinta es su actitud, tomando valerosa
mente a su cargo los riesgos que toda 
operacion constructiva necesariamente 
implica, de la farisaica reglamenta
cion del ejercicio profesional que, en 
Norteamerica, por ejemplo, como pais 
mas avanzado en este proceso de des
integracion del otro noble oficio de 

Corte longitudinal de Ia fdbrica de papel "Burgo"; mostrando la cubierta colgante y los apoyos 
de concreto 
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constructor, prohibe y considera con
trario a la etica que un arquitecto 
pueda actuar como tal constructor. 

Pero, volviendo a mi tema, quiero 
insistir en Ia dificultad, sino es que 
imposibilidad, de proyectar estructu
ras estrictamente originales. Somos he
rederos de largos siglos de tradicion 
construdiva y la evolucion natural de 
dicha tradici6n, a la que no podemos 
ni debemos renunciar, no permite mas 
que introducir ligeras y graduales va
riantes en lo que otras han hecho o 
en lo que ha hecho uno mismo con 
anterioridad. La invencion estructural 
bien entendida consiste simplemente 
en la aplicacion continuada de este 
prosaico metodo que, al cabo de un 
cierto tiempo, produce resultados apa
rentemente distintos de las fuentes de 
inspiracion primitivas. 

De cualquier modo, la originalidad 
de una estructura correcta es siempre 
efimera, puesto que al ser economica 
y facil de ejecutar -condiciones am
bas que son precisas para que pueda 
considerarse correcta- sera inevita
blemente copiada, hasta llegar a con
vertirse en solucion constructiva usual 
-o, lo que es lo mismo arquitectoni
ca- que es cuando alcanza sumas al
ta categoria. Solo pueden continuar 
siendo permanentemente originales las 
estructuras absurdas. 

Mantengo, pues, que las estructuras 
de Nervi no son originales, cuando le 
dejan trabajar libremente. En cam
bio, cuando se siente obligado a bus
car la originalidad, la calidad de los 
resultados desmerece -aunaue sin He
gar a perder, naturalment~, el sello 
magistral que caracteriza siempre a su 
labor- como ha ocurrido en el caso 
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de la UNESCO en Paris y como, me 
temo, ocurrira cada vez ma8 a menu
do en lo futuro, puesto que no podni 
evitar que clientes sensacionalistas si
gan solicitando sus servicios. 

~- Cual es, pues, el secreto del exito 
de la obra de Nervi? Para mi, este 
secreto consiste sencillamente en su 
belleza. Una belleza capaz de ser en
tendida y apreciada, no solamente por 
los pro:fesionales, sino tambien por los 
profanos. Nervi es uno de esos espiri
tus privilegiados que son capaces de 
polarizar los anhelos y los gustos ge
nerales de una cierta epoca y, trans
formandolos a traves de su personali
dad, materializarlos en obras que pro
vocan la inmediata y unanime admi
racion. Hace esto, ademas, de una ma
nera natural y espontanea, sin forza
dos rebuscamientos, como quien prac
tica un juego ingenuo y divertido, pa
ra desesperacion de aquellos que tra
tan inutil y penosamente de imitarlo. 
No se trata en este caso de la aplica
cion concienzuda v deliberada de se
sudas teorias esteticas, sino del juego 
alegre y desenfadado de una intuicion 
subconsciente que, por milagrosa coin
cidencia, concuerda con los gustos ge
nerales y cuyo mecanismo la mente 
consciente del propio autor es inca
paz de explicar satisfactoriamente. 

Si preguntaramos a Nervi cual es la 
formula para conseguir que sus obras 
provoquen esta unanime emocion este
tica, nos contestaria -con una argu
mentacion tipicamente funcional, es 
decir, moral; que las estructuras co
rrectamente disefiadas, que sigan y ex
presen de modo claro el juego natural 
de las fuerzas que resisten, son auto
maticamente bellas, puesto que coinci-



Maqueta del estadio cubierto en Kessel, sin la cubierta para mostrar el interior. 

den con el sentido de equilibrio que, 
hasta los legos en construccion, po
seen en mayor o menor grado. 

Pero, yo no creo en la belleza auto
matica de las formas funcionales. Ma
rinetti, en plena embriaguez de fun
cionalismo, decia que "un automovil 
rugiente" de principios de siglo era 
mas bello que la victoria de Samo
tracia, pero el tiempo no ha sido muy 
piadoso con su entusiasta afirmacion. 
Una estructura correctamente disefia
da poseera, si acaso, lo que podriamos 
definir como belleza potencial, para 
concretar esta belleza, pero, para que 
el resultado pueda ser considerado 
como obra de arte y, por tanto, deAr
quitectura, es necesario que en el pro
ceso creativo intervenga la "voluntad 
de forma" , modelando y afinando 
-sin alterarlas en lo fundamental
las crudas lineas h~cnicas de la solu
cion funcional. Si a esto se llama for-

malismo, me declaro apasionado par
tidario del mismo. 

Pero , parece como si Nervi, impre
sionado por largos afios de propagan
da funcionali sta, se avergonzara de 
reconocer que busca deliberadamente 
la belleza en sus obras y que hace 
ciertas cosas simplemente porque le 
gustan. Mas .;,que otra cosa puede ha
ber mas importante en un mundo que, 
obsesionado por la eficiencia, se vuel
ve cad a vez mas serio y aburrido? 

No considero licito, sin embargo, 
buscar esta belleza alterando la for
ma natural de una estructura, en aras 
de un escandaloso sensacionalismo, pe
ro, no hay razon economica que nos 
impida moldear de manera arbitraria 
la configuracion particular de cada 
elemento, sobre todo cuando este se 
repite suficiente numero de veces pa
ra que el reiterado empleo de un mis
mo molde impida que esta operacion 
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Maqueta del estadio Kessel, mostrando la estructura que serd de concreto y parte de las losas 
y techo terminado. Se ven los apoyos de la cubierta. 

escultorica se refleje en un aumento 
del costo de la obra. Un contrafuerte 
o una columna pueden tener cualquier 
forma, con tal de que esten dirigidos 
segun la resultante de las fuerzas que 
han de soportar, y hay campo mas 
que sobrado en este tratamiento sen· 
sitivo de los detalles para expresar la 
propia personalidad y el talento, sin 
tener que recurrir a soluciones extra
vagantes que esten en desacuerdo con 
las inmutables leyes de la estatica. 

Esta es otra de las grandes leccio
nes que Nervi nos ofrece, pero su men-
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saje parece ser demasiado sutil para 
ser comprendido por la estragada sen
sibilidad de los constructores contem
poraneos. 

Nervi, en sus clases y en sus escri
tos, se esfuerza por comunicar a sus 
alumnos y a sus lectores el misterio 
de su metodo de trabajo, pero, hay 
cosas que no se pueden ensefiar. Se 
nace o no con elias. Asi ocurre con el 
divino don de la gracia, que solamen
te es concedido a unos pocos y afor
tunados elegidos. Nervi es uno de 
ellos. 

Arq. Felix Candela 



PIER LUIGI NERVI 

Y LA 

CONCEPCION 
ESTRUCTURAL* 

EL conocimiento profundo de las ca
racteristicas mecanicas de los ma
teriales, asi como el dominio de las 
tecnicas constructivas, hacen que PIER 
LUIGI NERVI conciba formas cuyo 
contenido estetico de un nuevo giro a 
la evoluci6n de la Arquitectura. 

Estas formas no son simplemente 
capricho, sino que cada una de elias 
es el resultado de un estudio espe
cial, bajo solicitaci6n determinada de 
carga. 

Tal es el principio fundamental en 

por el Arq. Aldegundo HARO 

el que se basa NERVI para tener la 
concepcion estructural de un proyecto 
cualquiera. 

El espiritu creador de NERVI in
tegra los elementos estructurales a las 
soluciones arquitect6nicas, haciendo 
un todo agradable y, al mismo tiem
po, estaticamente determinado . Esta 
integraci6n da como resultado, una 
arquitectura verdad, en la cual no se 
esconde la estructura, y si, se apro
vechan todos sus elementos para dar 
a esta una expresi6n dinamica y este-

* Conferencia dicha en el ciclo La obra de Pier Luigi Nervi, en Ia Sala Manuel M. Ponce, 
organizado por el Depto. de Arquitectura del I.N .B.A. 
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tica al que marca una etapa en Ia 
evoluci6n de Ia arquitectura. 

La evoluci6n que se observa en las 
obras de NERVI, en el periodo de 
1930 a ] 960 de su obra fecunda, es 
el resultado del estudio constante y la 
depuraci6n en sus tecnicas construe· 
tivas. 

La comuni6n perfecta lograda por 
NERVI entre tecnica y artes, propor
ciona a Ia arquitectura contempora· 
nea, un campo amplisimo de formas, 
que no son unicamente forma por la 
forma misma, sino que son el corola
rio de una paciente investigaci6n y 
estudio profundo de las caracteristi· 
cas de cada una, su aplicaci6n para 
cada caso resulta ser el adecuado. 

La aplicaci6n tecnica de los mate· 
riales de construcci6n en la realiza· 
cion de una obra cualquiera, asi como 
Ia utilizacion de los metodos o siste· 
mas constructivos adecuados, clara por 
resultado la obtenci6n de obras de ar· 
quitectura, cuyo contenido plastico y 
estetico, aunado a la economia que se 
tiene, por la perfecta planeaci6n de 
las mismas, satisfaran las necesida· 
des en grado sumo, para las que fue· 
ron creadas. 

Por lo expuesto anteriormente, ve
mos, que la dificil facilidad de NER
VI para concebir una estructura, no 
es producto del acaso, sino de la apli· 
caci6n de los conocimientos y las ex
periencias tenidas a lo largo de su vi
da profesional. 

Es natural que el espiritu inquieto 
del arquitecto, encuentre un campo 
mayor para expresar sus manifes ta· 
ciones creadoras cuando domina los 
conocimientos del hombre, del medio 
y de los materiales de que dispone, 
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para Ia planeaci6n de un todo, cuyos 
elementos, en particular, tienen una 
funci6n especifica que cumplir, pero 
no en forma aislada, sino que en con· 
junto con los demiis componentes del 
todo. 

Los movimientos evolutivos de Ia 
Arquitectura se han presentado en fun· 
cion de los elementos y sistemas es
tructurales, pues a medida que el co· 
nocimiento de los materiales avanza 
o aparecen nuevos materiales, el pro
greso de la Arquitectura los acusa en 
sus manifestaciones determinando asi, 
epocas perfectamente definidas. 

En la primera, trataremos de dar· 
nos cuenta de la forma en que se 
presentaran las tensiones y deforma
ciones provocadas por la solicitaci6n 
de cargas y condiciones de trabajo de 
Ia estructura. 

En la segunda, obtendremos la mag· 
nitud de estas por medio del plantea· 
miento de las ecuaciones respectivas, 
que estaran apegadas a las hip6tesis 
consideradas. 

Es pertinente aclarar que, en algu· 
nos casos, se puede caer en contradic
ciones, al analizar una estructura; con· 
tradicciones que son de tipo aprecia· 
tivo, ya que las hip6tesis que se plan· 
tean son err6neas, tanto en Ia solici
taci6n de cargas, asi como en las con· 
diciones mecanicas de trabajo de Ia 
pieza objeto de nuestro estudio. 

Los resultados matematicos de Ia so· 
lucion de las ecuaciones planteadas, 
no podran ser equivocadas, a menos 
que nosotros hayamos cometido erro· 
res algebraicos o aritmeticos en Ia so· 
luci6n de las mismas. 

Eliminados estos posibles errores, 
Ia falsedad en el planteamiento de 



nuestro problema nos conducira a re
sultados falsos. Como ejemplo de error 
de planteamiento, podriamos citar mu
chos, pero baste con el siguiente: 

Supongamos que se trata de exami
nar una viga, cuyo clan, es "l", su
jeta en sus extremos, bajo Ia accion 
de Ia solicitacion de una carga unifor
memente distribuida en toda su longi
tud, si la sujecion de los extremos es 
perfecta, estos no tendran posibi lidad 
de giro, teniendo por tanto, una pieza 
empotrada en sus dos extremos. Por 
la solicitacion de carga y las condi
ciones de apoyo, esta pieza experi
mentara tensiones en determinadas sec
ciones, que son caracteristicas especi
ficas de la misma. 

Ahora bien, si el planteamiento de 
la determinacion de estas tensiones no 
toma en cuenta el empotramiento per
fecto que existe en los extremos, los 
resultados que obtengamos seran erro
neos (resultados matematicos, frios e 
inexpresivos). 

En el primer caso, el momento flee
tor sera de un doceavo de) Cuadrado 
del claro por la carga unitaria o por 
unidad de longitud en los extremos, 
y de un veinticuatroavo en el centro. 

En el caso segundo (hipotesis erro
nea de planteamiento), el momento 
£lector en los extremos sera nulo, y 
en el centro tendra un valor igual a 
un octavo del cuadrado del claro por 
la carga unitaria. Este dato matema
tico nos podria hacer jurar que la pie
za fallaria, puesto que el valor obte
nido es tres veces mayor que el que 
en realidad tiene el momento £lector 
a que esta sujeta la pieza, empotrada 
en los dos extremos. 

Sin tener la pretension de poseer 

los conocimientos ni Ia capacidad tec
nica suficiente para poder analizar en 
todas y cada una de sus partes, tratare 
en esta breve charla de explicar el 
porque de la concepcion estructural 
de algunas de las obras de este genio 
de la Arquitectura moderna. 

Veamos la cubierta de los hanga
res soportados por () puntos que son : 
los arcos extremos y central. 

Si examinamos una cascara cilin
drica, nos encontraremos lo siguien
te: al cargarla, observaremos: 

] . Si no existe nada que nos im
pida que se deforme, pasara a 
ser una superficie plana. 

2. Si los puntos A, B, C y D, son 
fijos, al cargar esta lamina, apa
receran en ella tensiones, cuya 
direccion es mostrada por las 
lineas de flechas v cuya inten
sidad podremos d~ter~inar, ba
sados en la teoria de Ia mem
brana, en los metodos exactos, 
etcetera. 

Podemos considerarla como una es
tructura autoportante: tanto Ia rela
cion de la cuerda al claro, nos deter
minara si es una cascara cilindrica 
corta o larga , y por consiguiente, se
guira las mismas leyes y especifica
ciones que se tienen al respecto. Las 
rectas A, B, C v D, se denominan 
timpanos; y las r~ctas A-C y B-D, re
ciben el nombre de hordes. 

Es de hacerse notar que las tensio
nes que se presentan, son tensiones 
puras de traccion y compresion. 

Lo expuesto en parrafos anteriores 
se puede comprobar, si observamos 
los diagramas de tensiones en una cas-
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cara cilindrica solicitada por una car
ga uniformemente distribuida. en toda 
su longitud. 

En este genero de cubiertas se dis-
tinguen dos ti pos, que son: 

a) Cascaras cortas, y 
b) Cascaras largas. 
Esta clasificacion se debe a la re

lacion que existe entre el semieje de 
la generatriz y la longitud total de la 
cascara. 

La cuantificacion de las tensiones, 
Ia podremos hacer, basados en los co
nocimientos que nos dan: la Teoria 
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de la Membrana, metodo aproximado, 
basado en la Hipotesis de Navier, Teo
ria de la Rotura, etc. 

En el caso particular de la estruc
tura para hangar soportada por 6 apo
yos, se nos presenta el caso de una 
cascara hiperestetica, solo tendremos 
como conocida la tension que se pro
duce en la cuspide de la cascara, ten
driamos pues, una ecuacion con dos 
incognitas. Para ser estaticamente de
terminado nuestro problema, necesita
remos satisfacer las siguientes condi 
CIOnes : 



-i!\.\f.l\0\.l.t,~ de. 
(..0\U. p"/.ts iov- o.- IP [().ydO 

cAt.-~ ~i..ufy\~ 

1. Las deformaciones de la gene
ratriz, a la izquierda y a la de
recha del timpano central de
ben ser iguales; por tanto, los 
corrimientos de la cascara son 
nulos en el 2o. timpano. 

2. En el timpano central, la b6ve
da no sufre deformaciones se
gun la di rer:triz . 

Satisfechas las condir:iones anterio
res, llegamos a las conclusiones si 
guientes : 

En el cuerpo propiamente dichu de 
la cascara, las tensiones no cambian 
su ley de distribuci6n, no asi en los 
hordes, en los cuales las tensiones 
marginales siguen la ley de los mu
mentos flectores de una viga conti
nua lib remente apoyada en sus extre
mos, y los de las tensiones tangen-

~~- d i a.~ )'C\.\.1.("- dt. 
~V.~\OIA.E.~ 
-\-<Wa~~e i<t ~~ . 

t L ---4----1 L-l-
~~P'"<) 

ciales ~on analogus a los del curtante 
de una viga libremente apoyada y so
licitada, por una carga uniforme. 

Forma geometrica esta, que nos pre-
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senta NERVI en la estruetura base de 
la cubierta de los hangares, y que es 
absolutamente logica. 

Esta techumbre presenta grandes 
ventajas, pues es posible dar ilumina
cion cenital, tanta como sea necesa
ria , ya que el material que se coloca 
entre la reticula es unicamente de re
lleno y que sirve para aislar el me
clio interior del exterior. 

En caso de cascaras cilindricas, pa
rabolicas, elipticas, cicloides, etc., no 
nervadas sino laminadas propiamente 
dichas, podemos obtener estos vanos 
de iluminacion, proyeetandolos en for
ma adecuada, sin perder de vista la 
"Ley de Redistribucion de Esfuerzos". 

El efecto arquitectonico, logrado 
con la cupula circular nervada, con 
linternilla, nos da una idea mas clara 
del aprovechamiento de los elementos 
estructurales, haciendo que la concep-
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cwn estructural y la arquitectonica 
logren una comunicacion tal, que am
bas den como resultado, el aprovecha
miento logico de los materiales y el 
espacw. 

Como sabemos, en una cupula es
ferica, de pared delgada, se originan 
unicamente tensiones simples de com
prension y traccion. Esto lo podemos 
comprobar facilmente, haciendo un ex
perimento sencillo: 

Si tomamos la mitad de la cascara 
de una naranja, cortada en el sentido 
normal a los gajos de esta, y le apli
camos una carga cualquiera, capaz de 
deformarla, observaremog lo siguiente: 

La cascara tomara la forma indica
cia por la linea punteada. Si aumen
tamos la carga, hasta el grado de pro
ducir la falla, esta se presentara en 
fo rma de grietas, que nos hacen pen
sar en una tension de traccion en el 
sentido de los paralelos. 

Del examen de las tensiones en pia
nos paralelos al ecuador, obtenemos 
como conclusion que: las tensiones son 
de compresion pura entre los 0 y los 
51 o 49', tornado como origen el eje 
vertical que pasa por la cuspide de la 
cupula, y a partir de este punto cam
bian de signo, hasta llegar a un ma
ximo en el ecuador, teniendo un valor 
igual al de la maxima compresion. 

En los pianos que contiene a los 
meridianos, nos encontramos tensio
nes de compresion pura, cuyo valor 
sera en la cuspide, la mitad del valor 
en el ecuador. 

Para la determinacion de la mag
nitud de estas tensiones, podemos to
mar como norma, la siguiente se
cuela: 



wr 

l. Determinacion de X, ~sto en 
funcion de a y r. 

2. Determinacion de las funciones 
trigonometricas del punto "0". 

.3. Determinacion del peso total: 
Peso de Ia cupula entre l y 0 
mas peso de la linternilla. 

4. Determinacion de la tension me· 
ridional en el punto "0". 

5. Verificacion de Ia fatiga de tra· 
bajo del concreto a Ia compre· 
sion en el punto "0". 

6. Determinacion de la tension 

ecuatorial o de latitud. en el 
pun to "0". 

7. Determinacion de la tension ra· 
dial en el punto "0". 

8. Determinacion de la tension ra· 
dial que tomara la trabe de 
borde en el plano que pasa por 
el pun to (l). 

Secuela que se repetira tantas ve· 
ces como puntos de Ia cupula se es· 
tudien. Es de recomendarse que este 
analisis no se haga con variaciones de 
mas de 15. Los datos que obtengamos, 
seran por unidad de longitud. 

De la observacion detcnida de los 
diagramas de tensiones, vemos que se 
presentan en forma de compresion y 
traccion puras, que tomara en un ca· 
so, el concreto: y en otro, el acero de 
refuerzo. 

Siendo las fati gas que se ~specifi· 
can para este caso por la Portland: 
Cement Association de los Estados 
Unidos. 

fc =--= 14 Kg/ em. 

El empleo cle concretos no requiere 
un control riguroso de sus componen· 
tes. En el caso que nuestra cupula pa
se mas alla de los 51° 49', las ten
siones de traccion que se presentan 
en el paralelo correspondiente, se to· 
maran con el area de acero necesaria, 
pudienclose esta alojar dentro de Ia 
misma cascara, o bien, en una trabe 
especial, que recibira el nombre de 
" trabe de borde". 

El espesor minimo recomendable 
para este tipo de cascaras, es cle 4 cen
timetros y corresponde a Ia especifi
cacion de recubrimiento minimo ; su-
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poniendo que el armado ~ea de Qoppa 
3/ 8. Para el caso de la casca ra que 
cuhre el Pequeno Palacio de los De
portes, de Roma, las tensiones que se 
presentan son de compresi6n pura, y 
el acero que se tiene en las nervadu-
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ras se ra el nece,;ario para tomar las 
tensiones, originadas por los camhios 
de temperatura, o la necesaria para 
satisfacer las especificaciones de re
fuerzo minimo en una pieza de con
creto armado. 

Arquitecto Aldegundo llaro 



PERSONALIDAD 

D E 

E R v I* 

por PI Arq. Anores oP MONTEZEMOLO 

J)ESPUES de esta amable presenta-
ci6n, quiero en primer termino 

agradecer al Instituto Nacional de Be
llas Artes y de una manera especial 
a la arquitecto Ruth Rivera, jefe del 
Departamento de Arquitectura y a sus 
colaboradores, su eficaz actuaci6n en 
la realizaci6n de la exposici6n foto
grafica de la obra de Pier Luigi :\er
vi, tan dignamente presentada en las 
sal as del Palacio de Bellas Artes ; ex
posicion que ha sido organizada tam
bien bajo el patrocinio de la Embaja
da de Ttalia en Mexico. 

Quiero tambien expresar mi agra
decimiento por las demas manifesta
ciones que han sido realizadas para
lelamente a la exposici6n fotografica: 
la publicaci6n de un cuaderno dedi
cado a Pier Luigi Nervi, de la serie 
de los Cuadernos de Arquitectura del 
lnstituto Nacional de Bellas Artes, y 
un ciclo de conferencias destinadas a 
presentar y comentar la figura y Ia 
obra del arquitecto italiano. AI mis
mo tiempo quiero agradecer a los des
tacados profesionistas que aceptaron 
ilustra r ba jo distintns aspectos I a figu-

* Conrerencia sustentada en Ia Sala :Manuel M. Pon('e. dt> l Palacio de Bellas Art es, el dia 
29 de octubre durante el ciclo sobre Pier Lui gi Ner\'i. 
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ra de Nervi, contribuyendo con su 
ciencia y experiencia para dar a co
nocer mas en Mexico la tecnica y el 
arte de Pier Luigi Nervi. 

Este agradecimiento, que hago aqui 
piiblicamente, quiero hacerlo y lo ha
go tambien a nombre del mismo Pier 
Luigi Nervi, quien a pesar de no ha
ber poclido venir a Mexico en esta 
ocasion -aprovechando tambien el 
importante acontecimiento que fueron 
las Jornadas lntcrnacionales de Ar
quitectura- ha seguido sin embargo 
con mucho interes a este programa 
que estamos desarrollando acerca de 
el, lamentando mucho que sus com
promisos de trabajo y su salud no le 
hayan permitido estar presente aqui 
en estos dias. 

En una carta que me escribio hace 
poco tiempo, me decia como el siem
pre ha sentido un particular interes y 
un especial carifio hacia Mexico, a pe
sar de no conocerlo todavia, por Ia 
gran tradicion y riqueza de su cultura 
v de las manifestaciones artisticas de 
ios tiempos pasados, asi como por sus 
realizaciones de arquitectura contem
poranea. 

A mis insistencias para que el per
sonalmente viniera a Mexico en esta 
ocasion, me manifestaba su pesar por 
no serle posible ahora, pero al mismo 
tiempo me confiaba como desde hace 
mucho tiempo tiene el vivisimo deseo 
de conocer a Mexico, y que es Mexico 
el primer pais que desearia visitar en 
su proximo viaje internacionaL 

Esperamos que no obstante su edad, 
su salud y sus compromisos, este via
je se pueda realizar pronto. 

Cuando, de acuerdo con el lnstituto 
Nacional de Bellas Artes, se establecio 

Edi/icio Pirelli, en Milan Iealia. Arqs. Civ Ponti. 
Fernaroli, Rosselli, Valtolina, Dell'Orto. Proyec

to estru.ctural: P. L. Nervi. 

este programa de 4 conferencias acer
ca de la obra de Pier Luigi Nervi, 
pense dejar a los demas conferencistas 
los aspectos y las consideraciones ge
nerales sobre el arquitecto italiano y 
lo que pueda decir de el un experto 
de esta materia, hablando de su obra 
de arquitectura, del aspecto y de la 
importancia de su teenica y de su arte 
en el mundo contemporaneo, como en 
realidad han hecho o haran los demas 
conferencistas, y por lo que a mi me 
toea, en mi corta platica, miis bien 
hablar de mis recuerdos y experien
cias personales, que tuve durante todo 
el tiempo en que pude conocer directa
mente a Pier Luigi Nervi y su obra. 

Lo conoci primero como profesor 
en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Roma, en los afios des
pues de la ultima Guerra Mundial, 
cuando yo era estudiante y el daba 
sus clases en el So. curso de la mis
ma Facultad. 

Luego, mas tarde, durante los afios 
en que trabaje en Roma en el ejerci
cio de mi profesion, estuve muy en 
contacto con el, con su estudio tecnico, 
y de una manera especial con su hijo, 
el arquitecto Antonio Nervi, con el 
cual hice algunos proyectos de arqui
tectura. 

Cuando en 1946 quedo vacante la 
catedra de "Tecnologia y Tecnica de 
la Construccion", en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Ro
ma, fue unanime el voto de la junta 
de Gobierno del Ateneo Romano, para 
pedir a Pier Luigi Nervi que tomara 
a su cargo dicha ensefianza. 

Yo era estudiante en aquel enton
ces, y recuerdo que fue recibida la no
ticia por todos, profesores y estudian-
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tes, con gran satisfaccion. Tal vez una 
sola persona se quedo con un poquito 
de indecision: fue el mismo Nervi, 
quien por los multiples compromisos 
de su profesion o por su natural y sin
cera modestia, puso al principio algu
nas dificultades. Sin embargo, lo con
vencieron a aceptar, e inmediatamen
te empezo a dar a los estudiantes to
do lo que poseia de su experiencia ya 
muy grande en el campo de la cons
truccion, y a inculcar las cualidades 
de su personalidad desde el punto de 
vista humano y profesional. 

Recuerdo sus clases. Nervi es una 
persona muy sencilla, de un caracter 
muy tranquilo y equilibrado; no es un 
orador, ni quiere serlo. Lo que busca
ba, de la manera mas sencilla y al 
mismo tiempo mas directa, no era el 
darnos altos conocimientos tecnicos o 
deecriptivos acerca de los materiales 
de construccion o de las distintas tec
nicas del construir, sino mas bien, 
transmitirnos esa sensibilidad critica, 
esa intuicion estatica y estetica acerca 
de cualquier manifestacion arquitecto
nica, sobre todo cuando se trataba de 
estructuras. 

Siempre nos podiamos dar cuenta 
como el trataba de hacer llegar a nos
otros su sensibilidad especial y su jui
cio critico acerca de unas particulares 
estructuras, ya sea en concreto arma
do, o en fierro, o en otro material de 
construcci6n, o acerca de algunas ma
neras de construir o de proceder en 
las diversas fases de la construccion, 
o acerca del correcto empleo de deter
minadas es tructuras resistentes para 
llegar a satisfacer los fines que el pro
yecto imponia. 

Recuerdo sobre todo como Nervi no 

queria darnos muchas nociones des
criptivas, sino que mas bien insistia 
en transmitirnos esa especial sensibi
lidad critica, tecnica y estetica, invi
tandonos a discutir con el y a mani
festar nuestro pensamiento, a hacer 
nuestras observaciones, corrigiendonos 
y guiandonos. Muchas veces nos invi
taba tambien a presentar nuestros pro
yectos y nuestros estudios para que 
piiblicamente se pudiesen comentar y 
criticar de parte de todos, siempre ba
jo su guia, de manera que el mismo 
autor pudiese madurar en si una cri
tica positiva o negativa de su dibujo, 
pero siempre en un sentido construc
tivo. Se creaba asi un ambiente vivo, 
y casi diria de colaboracion entre el 
maestro y los alumnos, que induda
blemente era la manera mejor para 
despertar el interes y la sensibilidad 
critica en los alumnos, y para que la 
ciencia y la experiencia del maestro 
]JUdiesen explicarse eficazmente. 

El buen arquitecto -nos decia Ner
vi- tiene que nacer con una sensibi
lidad tecnica y estetica, pero aprender 
a desarrollarla, a refinarla, a domi
narla, sin dej ar que el aspecto tecnico 
sobrepase el estetico, y viceversa. 

Ayudarnos en esto era su tarea y 
su esfuerzo. 

Jnsistia mucho tambien en invitar
nos, en nuestros proyectos, a no tratar 
de hacer cosas especiales o extraordi
narias, o estructuras rebuscadas o es
pectaculares -error en el que con 
mucha facilidad puede caer un estu
diante en sus primeros afios-, sino 
tratar de hacer sencillamente cosas co
rrectas. En este aspecto insistia: hacer 
cosas correctas. 

Cuantas veces -decia el-, y nos 
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ensefiaba casos concretos, se pueden 
ver construcciones en las cuales se da 
uno cuenta inmediatamente que el fin 
del ingeniero o del arquitecto, no ha
bia sido llegar a hacer una realizacion 
que fuera el resultado de las exigen
cias del proyecto, bien maduradas a 
traves del equilibrio critico y de la 
capacidad creadora del artista, sino 
mas bien ha sido llegar a una con
clusion que no era conclusion, sino 
sencillamente una solucion preconce
bida de toda la obra o de alguna par
te; solucion que correspondia a una 
particular manera de ver de su autor, 
solucion formal que adolecia de un 
equilibrio general del problema. 

En una palabra, es muy facil caer 
en el formalismo. 

Este peligro, siempre ha sido abier
tamente declarado y combatido por 
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Nervi, como elemento negativo no so
lamente para hacer correcta arquitec
tura, sino para la misma mentalidad 
y capacidad de juzgar y de crear de 
un artista o de un tecnico. 

En el articulo que Pier Luigi Nervi 
nos envio hace poco tiempo, y que se 
publico en el Cuaderno de Bellas Ar
tes, dedicado a el, Nervi, hablando 
de la formacion del arquitecto de 
nuestros tiempos insiste mucho en es
te aspecto. 

El habla y describe, como siempre 
nos hablo en sus clases, de un sentido 
estatico y de una intnici6n estetica, 
que son cualidades que un buen ar
quitecto debe tener como virtudes in
natas, pero que tiene que desarrollar 
y potenciar al maximo grado. 

No era su tarea -nos decia
crear en nosotros esos sentidos, si
no ayudarnos a desarrollarlos y refi
narlos. 

Me permito repetir aqui una frase 
de su articulo, que reiine toda su ma
nera de pensar acerca de estos con
ceptos. 

"Me parece -dice- que ese senti
do estatico pueda definirse como la 
sintesis hecha por la mente humana o 
la «humanizacion» de las leyes natu
rales que rigen los equilibrios de las 
fuerzas y de sus reacciones. Es preci
samente de este sentido estatico de 
donde nace la «intuicion estetica», 
que sugiere para cada problema el es
quema estructural apropiado, esquema 
que sera tanto mas expresivo, cuanto 
mas se ajuste al orden natural de ac
ciones y resistencias". 

Para lograr estos resultados en nos
otros, recuerdo que Nervi, cuando nos 
presentaba alguna estructura, nos in-
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vitaba a considerarla como un ser 
viviente. 

Proyectando algunas fotografias de 
estructuras en la pantalla, describia la 
manera de trabajar de las varias par· 
tes, segun el equilibria de las acciones 
a11licadas y de las resistencias inter
nas, o segun la manera cle resistir de 
Ia misma forma, y pasaha sus manos 
casi acariciando las nervaduras para 
seguir el camino de las fuerzas en las 
varias partes de Ia estructura. Y nos 
decia: "Hay que sentir donde corren 
las fuerzas dentro de una estructura, 
hay que ~entir como reacciona una es
tructura y como tiende a deformarse 
bajo los esfuerzos, hay que sentir co
mo vive para poderla concebir y di
bujar correctamente; y cuando una 
estructura corresponde en la forma 
mas logica y mas proporcionada al 
curso de las fuerzas, siempre es tam
bien bella". 

Creo que siempre recordare estas 
palabras suyas, esta manera tan viva 
y real de enseiianza a considerar las 
estructuras como seres vivientes, que 
viven y se mueven, deformandose bajo 
los esfuerzos de las acciones y reac
ciones. Siempre me fue util despues, 
en mi vida profesional, en el estudio 
y en los proyectos de esquemas de 
estructuras y de formas resistentes en 
general, el considerar y el imaginar 
como y donde corren y se reparten los 
esfuerzos, como se deforma y sufre 
una estructura, en una palabra como 
vive, para proporcionarla segun un 
sentido logico, tecnico y estetico. 

Muchas veces Nervi nos hablaba de 
las formas que Ia naturaleza misma 
habia dado a sus creaturas. Muchas 
veces proponia a nuestra considera-
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cwn una hoja de arbol o un ala de 
ave, para enseiiarnos como en la na
turaleza las nervaturas resistentes de 
los tejidos organicos correspondian al 
curso mas logico de las fuerzas, y la 
forma misma era la mas apta para 
resistir de Ia manera mas sencilla a 
las acciones externas, siendo al mismo 
tiempo Ia mas bella. 

Esta sensibilidad, Nervi Ia tiene, 
indudablemente, desarrollada al ma
ximo grado. E infundir en nosotros 
esta sensibilidad, critica v creativa al 
mismo tiempo, creo que- fue el exito 
mas grande de toda su tarea de maes
tro en Ia Universidad. 

Siempre tomando de mis recuerdos 
personales, me aeuerdo como muchas 
veces nosotros, los estudiantes, ibamos 
a pedirle consejo y ayuda acerca de 
los proyectos que estabamos estudian
do para presentar en los examenes de 
fin de curso. 

Logicamente todos recurriamos a el, 
para tener alguna idea, alguna ayuda, 
alguna sugerencia. No faltaba quien 
se presentaba con proyectos muy com
plicados, basta absurdos, o intencio
nalmente rebuscados, tal vez con la 
sola intencion de tratar de sobresalir 
o de lucir una esforzada genialidad. 
Para todos, Nervi era siempre muy 
comprensivo, muy paternal, pero al 
mismo tiempo bastante severo. No ad
mitia formas preconcebidas, que mu
chas veces los estudiantes tratan de 
justificar a toda costa. Era siempre 
muy critico, pero de una critica cons
tructiva, tratando de ayudar al mismo 
autor del proyecto a llegar a enten
der los elementos positivos o negati
vos de su dibujo, para poderlo mejo
rar, corregir o rechazar por completo. 
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AI someterle algun dibujo , el inme
diatamente tomaba su lapiz y corregia 
las formas , variaha algunas secciones, 
diotribuia mejor algunas nervaduras, 
con una Sfmsibilidad inmediata, pero 
racional, describiendo el cursu de las 
fuerzas, las deformaciones posibles, 
los puntos mas criticos. Despues de 
sus sugerencias, siempre las formas 

re!mltaban tambien mejores estetica
mente. Sin embargo, siempre sugeria 
hacer un control con el calculo mate· 
matico de las variaciones que hacia 
o de las estructuras nuevas que pro
ponia. Siempre nos enseiio a confiar 
en Ia sensibilidad y en la intuicion 
est:'itica para crear el proyecto, pero 
al mismo tiempo siempre nos enseiio 
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a conlrolar las varias dimensiones. las 
nervaduras y las estructuras resisten· 
tes, mediante el d.lculo matematico. 

Recuerdo que en los aiios siguien· 
tes, cuando vo era asistente a la ca· 
tedra de cal~ulo de estructuras de Ia 
misma Facultad de Arquitectura en 
Roma, un estudiante vino a verme y 
a pedirme ayuda para hacer un con· 
trol de una estructura de un proyecto 
que el habia hecho y que habia some· 
tido a Nervi. 

Nervi le habia aconsejado algunas 
variaciones, le habia hecho muchas 
criticas, y le habia corregido bastante 
el mismo dibujo, tanto que el estu
diante ya no sabia como seguir ade
lante. 

Se trataba de una estructura bas
tante complicada en concreto armada 
y en fierro, para un estadio, con par
tes apoyaoas y partes colgadas, y con 
volados un poquito atrevidos. Bahia 
que comprobar algunas secciones que 
Nervi habia cambiado con su lapiz. 
Hecho el calculo, resultaron secciones 
bastante distintas de las oue Nervi ha
bia dibujado. Mi prime;·a impresi6n 
fue que yo me tenia que haber equi
vocado en el calculo, y no Nervi en su 
dibujo. Rehice el calculo, pero result6 
correcto, segun los datos generales del 
problema. Pregunte entonces al estu
diante si no habia propuesto a Nervi 
elementos distintos del problema, pa
ra provocar de el el dibujo de seccio
nes tan delgadas en esas estructuras 
de concreto armado. Me dijo que no. 
No me qued6 mas remedio que invi
tarlo a ir nuevamente con Nervi para 
que le explicara mas Ia cosa. A los 
pocos elias vino a verme el muchacho 
y me aclar6 que Nervi habia enten-
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dido que esas nervaduras tenian que 
se r en fierro, y habia trazado seccio
nes resistentes correspondientes a ese 
material y no de concreto, como que
ria el estudiante. Hecho nuevamente el 
calculo, para material en fierro, las 
secciones dibujadas por Nervi resul
taron exactamente correctas en todas 
las partes. 

Su gran sensibilidad y su experien
cia le permitian un dominio extraor
dinario de los materiales y una capa
cidad de crear formas correctas con 
mucha facilidad. 

A las cualidades de tecnico y de 
artista, Nervi nne unas grandes cua
lidades humanas, por su equilibrio, su 
sencillez, su modestia. No quiero aqui 
hacer puras alabanzas a su persona
lidad, que serian fuera de Iugar en 
una platica entre tecnicos de arqui
tectura, pero quiero tomar de mis re
cuerdos personales algunos hechos o 
acontecimientos que sirvan para ilus
trar objetivamente a Pier Luigi Nervi 
en toda su personalidad. 

Lo recuerdo un dia, durante una 
clase. Estaba explicando un proyecto 
suyo, con el cual presentaba una es
tructura prefabricada, en forma de 
arco, de unos 300 metros de luz, que 
el habia proyectado y que un inge
niero, asistente suyo, habia despues 
calculado, dibujando los detalles. 

Durante Ia presentaci6n y explica
ci6n, frente a los estudiantes, de re
pente se par6 y se qued6 pensando un 
largo rato, mirando al dibujo que se 
estaba proyeetando en una pantalla. 
Luego llam6 a! ingeniero que habia 
hecho el calculo y el dibujo, y que 
asistia a las clases, y le hizo notar 
que le parecia que debia haber un 
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Proyecto para el Palacio dd Deporte en Florencia, l talia . Arq. Antonio Nervi y Piet Luigi 
Nervi, 1955-56. Capacidad: 5,000 espectadores. 

error en el trazado de las curvas de 
las presiones, y por lo tanto habia que 
variar Ia curva del arco, porque le 
parecia que en algunas partes tenia 
que ser diferente. No se preocupo lo 
mas minimo, en su sencillez, de hacer 
notar un error en un proyecto suyo, 
que aunque habia sido despues calcu
lado y dibujado por otras personas, 
siempre salia de su estudio tecnico con 
su firma; error que de ninguna ma
nera nadie de los presentes hubiera 
podido notar. 

Me decia unos dias despues el in
geniero su asistente, que efectivamen
te habia encontrado el error y habia 
variado el proyecto. 

Quise insistir de una manera es pe
cial en estos aspectos de mis recuer· 
dos, que describen Ia personalidad de 
Pier Luigi Nervi, sobre todo en lo que 
se refiere a su sensibilidad creativa y 
critica respecto a las grandes estruc
turas resistentes en concreto armado 
o en fierro, que en la arquitectura de 

hoy representan muchas veces el ele
mento principal y dominante del pro
yecto. 

Nervi , sin embargo , ya sea como 
maestro, ya sea como profesionista, 
llegaba a sensibilidades muy desarro
lladas, tambien en los demas aspec
tos y las demas manifestaciones de 
arquitectura. En otras palabras, nun
ca se le escapaban todos esos detalles 
tecnicos y esteticos que contribuyen a 
formar Ia obra de arte, asi como los 
elementos distributivos de un plano, 
las instalaciones tecnicas de toda cla
se, la correspondencia en general del 
proyecto a las exigencias de los pro
blemas dados. 

Cuando se le sometia un proyecto. 
en general, todos esperaban de el al
gunas consideraciones acerca de la so
lucian fundamental de Ia estructura 
principal, su belleza o sus errores, su 
conveniencia o su antieconomicidad. 
El, al contrario, muchas veces, hacia 
inmedi atamente notar que por eJem-
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Croquis del interior del Palacio del Deporte en Florencia 

plo ese edificio iria a tener muchas 
dificultades por la acci6n del viento 
o de la lluvia, o que durante las cons
trucci6n se encontrarian determinadas 
dificultades, y que variando un poco 
la estructura se podian evitar; o que la 
distribuci6n de las varias partes del 
edificio, aunque se presentasen este
ticamente bien, resultaban muy il6-
gicas. 

Cuando un dia fue presentado un 
importante proyecto de un estudiante 
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a los examenes finales de la facultad 
de arquitectura, a la presencia de una 
comisi6n compuesta por varios im
portantes profesionistas, profesores en 
la Universidad, todos estuvieron de 
acuerdo en alabar el proyecto, que 
correspondia a todas las exigencias y 
se presentaba muy bien estudiado bas
ta los menores detalles. 

Nervi dej6 que todos dieran su opi
nion; luego observ6 que includable
mente el proyecto era muy bonito, pe-



ro que desafortunadamente nunca hu
biera podido ser construido asi como 
se presentaba. A la petici6n de los 
presentes que explicara sus observa
ciones, hizo notar que no era posible 
recuperar las cimbras sin destruirlas, 
tal como se proponia en el proyecto 
durante la construcci6n, y por lo tan
to resultaba antiecon6mico; adem as, 
que los grandes ventanales que forma
ban toda una pared del edificio, y que 
lucian muy bonitos, no podian de nin
guna manera abrirse hacia el interior, 
como se proponia, por la misma for
ma de ellos y por la curvatura de 
algunas nervaduras que lo impedian; 
y que en fin, algunas instalaciones 
de maquinarias h~cnicas que figura
ban en locales especiales y que tenian 
que ser puestas al terminarse la cons
trucci6n, no hubieran podido de nin
guna manera instalarse, porque no se 
habian dejado puertas bastante gran
des para que pudiesen pasar. 

Nadie se habia fijado en detalles 
de tantas consecuencias. 

Nervi se podia permitir estas obser
vaciones por su experiencia no sola
mente en hacer proyectos de arqui
tectura, sino tambien en su construe
cion y en la direcci6n tecnica de los 
trabajos. 

Desde muchos aiios el tiene, ade
mas de su estudio tecnico, tambien 
una empresa constructora, que en ge
neral, por lo menos en estos ultimos 
aiios, construye casi solamente pro
yectos suyos. 

En su estudio tecnico, desde unos 
cuantos aiios, lo ayudan dos de sus hi
jos, que se recibieron de arquitectos, 
mientras que un tercero, que se doc
tor6 en ingenieria, lo ayudan en la 

empresa. El cuarto hijo ( tiene sola
mente cuatro varones) traicion6 casi 
las tradiciones familiares, y se docto
r6 en medicina. 

Durante varios aiios tuve la dicha 
de poder seguir muy de cerca la labor 
del estudio tecnico de los Nervi. Pier 
Luigi Nervi es indudablemente un tra
bajador formidable. Pasa muchisimas 
horas sentado en su restirador para 
estudiar los proyectos que le encar
gan o los concursos nacionales e inter
nacionales a que lo invitan. 

Luego dispone de un grupo o de un 
equipo de ingenieros y arquitectos, 
ademas de sus hijos, que le ayudan 
para desarrollar sus proyectos, estu
diar los detalles, pasar en limpio o 
dibujar correctamente lo que el fija 
en el papel como ideas generales. Pe
ro siempre todos los elementos del 
proyecto ya se encuentran en sus di
bujos, y no hay sino que traducir sus 
ideas en dibujo tecnico o controlar 
con el calculo las estructuras que ei 
traza. 

Sin embargo, los hijos o algunos de 
sus colaboradores, de vez en cuando 
van a enseiiarle algo o a discutir con 
el algun detalle 0 a proponer alguna 
variaci6n, que el siempre acepta dis
cutir con gusto. 

Recuerdo que algunas veces, cuan
do yo trabajaba en su estudio, alllegar 
en la noche la hora de cerrar y cuan
do todos se iban, el se quedaba hasta 
tarde, en su restirador, a dibujar: en
tonces nos llamaba, a sus hijos y a mi, 
y nos quedabamos algun tiempo alre
dedor de el y de su mesa donde tenia 
algun proyecto especial que estaba es
tudiando. 

Asi en la tranquilidad de la noche, 
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Proyecto de Ia catedrul de New Norcia, Perth , Australia, 1958. Arqs. Antonio NerYi , \'acchini. 
Va nnoni, y P. L. Nen·i (maqueta) 

cuando todo estaba oscuro y calmado 
en Ia ofieina, eon Ia (mica luz sobre 
su restirador, el con su manera pau
sada y clara de hablar, nos exponia 
las difi cultades del proyeeto que es
taba estudiando, casi como para pe
dirnos alguna idea para contraponer 
a las suyas o para encontrar alguna 
eritiea o alguna sugerencia u obser
vaci6n. Confieso que entonees -por 
lo menos de mi parte- me sentia muy 
pequefio cerca de el, y a pesar de te
nerle bastante familiaridad; me sentia 
muy timido y casi en la imposibilidad 
de sugerir cualquier cosa, ante la fuer
za de su personalidad. M'~ decian tam
bien sus hijos, que muehas veces no se 
atrevian a deeir nada, por el miedo 
de salir con alguna tonteria, y todos 
nos quediibamos nada miis a admirar 
su liipiz que corria sobre el papel tra
zando formas y soluciones distintas, 
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mientras el, en voz alta, pero casi ha
blando consigo mismo, proponi a las 
dificultades del problema, dibujanrlo 
b s solnciones posibles, y comentando 
ventajas y defectos. 

Un dia Nervi estaba estudiando el 
proyecto de un pequefio barco en con
creto armado. No se por que motivo, 
llam6 a su hijo Antonio y a mf, que 
estiibamos trabajando en su estudio, 
rogiindonos controlar si eran eorree
tos los ciilculos generieos que el habia 
hecho, del centroide de los pesos y de 
los vol6menes, confieso que nunca nos 
habiamos encontrado frente a un pro
blema de ese tipo , que tal vez era miis 
para ingeniero que para arquitectos. 
Nos miramos Antonio y yo, un poco 
desconcertados, ]Jero no nos atrevia
mos a decir nada, y nos pusimos a 
controlar el ciilculo. Nos result6 que 
el centroide de los vol6menes corres-



pondia al punto sefialado, pero se que
daba arriba de la linea de flotaci6n, 
es decir, del nivel del agua, asi el bar
co. segiin nosotros, no podia flotar, 
sino que se volteaba. Asustados de es
te descubrimiento, fuimos a decirselo 
a Nervi, quien estall<l en risa, viendo 
nuestra ignorancia por haber confun
dido el centroide de los pesos con el 
centroide de los voliimenes, y nos ase
gur6 que asi el barco no corria el 
riesgo de voltearse. 

Tranquilizados por la suerte del 
barco, se qued6 minindonos de una 
manera muy paternal, y casi discul
pandose nos asegur6 con una senci
llez muy sincera y modesta que no 
volveria a pedir a dos arquitectos lo 
que tenia que haber pedido a inge
nieros, para no meternos en apuros. 
Toc6 despues al hijo ingeniero resta
blecer el equilibrio del barco. 

Quise recordar este episodio para 
suhrayar como Nervi nunca deja de 
controlar con el calculo lo que el pro
yecta, aunque este seguro de su crea
ci6n intuitiva. 

Nunca le he visto hacer calculos 
complicados o detallados que siempre 
pide que hagan sus ingenieros, pero 
siempre sus dihujos estan llenos en 
los miirgenes de pequefias y sencillas 
operaciones que representan para el 
el control general del proyecto. Y 
siempre nos ensefi6 a no tener dema
siada confianza en Ia capacidad crea
dora al hacer un proyecto, pero si a 
controlar siempre, cuando menos en 
una primera aproximaci6n, todos los 
elementos principales del mismo. 

Cuantas veces lo he visto, en las 
mas distintas ocasiones, lejos de su 
trabajo, donde no tenia ni papel ni 

mesa para escribir, sacar de repente 
su lapiz y su cajetilla de cigarros y 
anotar algiin calculo, controlar alguna 
secci6n resistente, calcular los esfuer
zos resultantes de una determinada 
estructura o el valor econ6mico de 
una construcci6n, para controlar con 
una primera aproximaci6n alguna idea 
que le estaha pasando por su mente. 

Muchas veces hablando con el de 
determinados problemas alllegar a la 
valuaci6n cuantitativa de un resultado 
cualquiera era instintivo en nosotros 
sacar nuestra regia de calculo, y ha
cer alguna sencilla y riipida opera
cion para llegar a un resultado cuan
do menos orientador: Nervi casi nun
ca la llevaba consigo, pero con gesto 
instintivo sacaba su lapiz y su cajeti
lla de cigarros ( j Cuantas veces se lo 
he vis to hacer !) y llegaba a un resul
tado mucho mas rapidamente que nos
otros. 

Quise recoger hasta aqui, como dije 
al empezar, esta conferencia, algunos 
de mis recuerdos personales. Quisiera 
ahora hacer presente algunas otras 
consideraciones acerca de Pier Luigi 
Nervi v de su obra, sin invadir el 
campo -de otros conferencistas : algu
nas consideraciones que nacen en quien 
ha conocido a Nervi y su tecnica de 
trabajar y conoce tambien lo que di
cen los criticos y los comentari stas 
de su obra de arquitectura. 

Nervi es fundamentalmente un cons
tructor. Y un constructor habilisimo. 
Es facil hacer comentarios sobre sus 
realizaciones, viendo los innumerables 
edificios que construy6 y su impor
tancia e influencia en la tecnica y en 
la arquitectura contemporanea. Pero, 
un aspecto que creo no fue suficien-
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temente descrito, comentado y expli
cado es su habilidad en la realizacion 
de sus obras, su tecnica en desarro
llar las diversas partes de las compli
cadas fases tecnicas por las cuales hay 
que pasar desde los cimientos hasta 
la terminacion de una construccion 
cualquiera. 

La importancia de este aspecto es 
un problema que el siempre se im
puso. Y fue por esto que desarrollo 
mucho la tecnica del fierro-cemento , 
como el la llama, y la prefabricacion. 
En obras de arquitectura de grandes 
dimensiones, como hangares, salones 
de exposiciones, estadios cubiertos, 
etc., y el problema del cimbrado, es 
muchas veces uno de los mas impor
tantes y tiene una incidencia econ6-
mica notable en el costo total. Nervi 
supo reducir este problema a aspec
tos relativamente minimos, y supo ga
nar tiempo en la construccion, tanto 
que pudo realizar ohras como el "Pa
lazzetto" del Deporte en Roma en me
nos de 14 meses, y el Palacio del Tra
bajo en Torino (de dos hectareas y 
media de superficie cubierta) en solo 
14 meses. 

Permitanme una ultima considera
cion, como conclusion de esta platica. 

Un aspecto que nunca sera hastante 
puesto de relieve y que representa la 
caracteristica fundamental que ha he
cho de Nervi un gran constructor, es 
sin duda su equilibrio entre tecnica 
y arte. 

Es indudablemente una cualidad de 

los grandes arquitectos de todos los 
tiempos, desde los constructores de los 
templos griegos, hasta los autorcs del 
Panteon o de los edificios termales en 
la Roma antigua, hasta Miguel Angel 
y los grandes del Renacimiento, el ha
ber sahido mantener el equilihrio en
tre la intuicion creativa y estetica de 
la ohra de arte y la capacidad tecnica 
de su realizacion. 

En Pier Luigi Nervi esta cualidad 
es ciertamente sobrcsaliente. Y asi co
mo el en su constante esfuerzo por 
infundir en sus alumnos, como cual
quier gran maestro, lo mejor de su 
experiencia personal y de su capaci
dad , siemp re insisti6 en este indispen
sable equilibria , del mismo modo de
mostr6 en su obra poseer esta cuali
dad en el maximo grado, sin dejar 
nunca que la sensibilidad y la intui
cion creadora sobrepasase la correcta 
solucion tecnica de un problema, ni 
que los aspectos de la realizacion tec
nica del mismo, por complejos y com
plicados que fuesen , disminuyeran o 
hicieran olvidar la grandiosidad de la 
intuicion artistica. 

El exito de las obras humanas, y 
de una manera especial de las mas 
importantes, como siempre, esta en el 
equilibria. Es UII grande quien ade
mas de sus facultades y sus conoci
mientos tiene esta importante cua
lirlad. 

Pier Luigi Nervi -estamos cJe r
tos- como tal pasara a la historia 
de la Arquitectura. 

Mexico. D. F., octubre de 1963 

Arquitecto Andres de Montezemolo 
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