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1922 - ANUARIO - 1923 

UE es la Arquitectura, en qué consiste la 
carrera profesional del arquitecto, cuáles 

son las atribuciones de este iiltimo, dada la in- 
dole p manera, de Ser de atas estudios, de su idio- 
slncracia -y de sii educacidn profesional ? He aqui 
alginas cuestiones que la mayor parte de la gen- 
t e  ignora, qúe pocos pueden responder. ton clari- 
dad de criterio y de conceptos sobre la materia, 
y qiie es necesario defiriiiir en tal m d b  claro y 
semilo, con-,palabras .y.  hechos, a fin -de que la 
sociedad en general, y 1bs directores de ella en 
particular, deslindado los campos de acci6n de 
los pmf esianisf as, encomienden a cada . uno de 
elljis, ,si qtuereh hacer obra justa p fructuosa pa- 
ra el desarrollo de la cultura patriia, las obras cu- 
ya coiicepcibn y éjecucién 'les corresponde exclu- 
sivamente. Esta es una de  las misiones esencia- 
les guk 8 e  %a ' imp<iesto la Sociedad -de Arquitec- 
tos Mexicanos. 

Se han cumplido ;penas tres años desde su 
fttndacibn. Ante]-irarm'ente a esta fecha los ar- 
quitectos mexicarrw .formaban .parte integrante 
de la "Awqiacibn , de- - 1qefiieyt.o~ - y ~ g q u ~ m ~ o s * '  
y un venturoso incidente de intrigas mezquinas, 
di6 origen en apai.iencia, F, que , los arquitectos 
qué formaban parte de Ia "Asociacibn de Inge- 
nieros y Arquitectqs'" se desirregarmi @e ella y 
formaran la- "Sociedad de ~rquitecto; .Mexica- 

. . . . - ., . 
nos." / 

En realidad, dicho inddt?nte, a pesar #!e su 
gravodad misma, no fue, sino el pretexto.i>sra 
que se consumara un acto colecti- que día con 
día se hacia rná~ neces-io y for'zoso, 
En efecto ; no era un contragentido que ae en- 

contraran ligados fraternalmente, dos grupos 
profesionistaa no solamente de índole y manera 
de rier enteramente distintas, sino que además, 
a uno de ellos, al g,rupo de los ingenieros .conve- 
nía y .  conviene ~.injirstamente mantener Ia confu- 

sión reinante sobre las palabras Ingeniero y ,Ar* 
qriitecto para penetrar indebidamente y al pa- 
recer con todo derecho, en el campo profesional 
del Arquitecto? Cibrtamente que sí, y de ello 
se percataban perfectamente los arquitectos, pe- 
to el respeto R una antigua institucibn, los i n t s  
reses creados y otras consideraciones del mo-men; 
to, hhbian hecho npIazar la forzosa y necesaria 
ruptura. 

Efectuada ésta, e.! grupo; por cierto poco nu- 
mero~~ de los arquitectos que fündaron 1s a& 
'tual Sociedad de Arquitectos Mexicanos, se en- 
contró can muy Arduos y complicados pfoblemas, 

Se trataba desde luego de ilustrar al públi- 
-co, de hacerle oír la palabra arqhitectb y hacerle 
-comprender el significado de la misma; en el eere. 
hro de los más, esa .palabra significaba y atrn 
significa un connato de ingeniero, o un supedita- 
do al mismo ; Ia famosa asociwi6n de vocablos de 
la Asociacióñ de Ingenieros y Arquitectos, tal 
hacia pensar. 

Despues de ilustrar al público, había que ilus- 
trar a sus directores, para mucho& d e  los cuales 
las pa!abras Ingeniero y Arquitecto. son lo perfec- 
tamente sinbnimasj .o tan 8610 una de ellas, la de 
Ingenieroi tiene- uir significado real ; el vocablo 
Arquitecto, adem* de pu rara y exótica sonori- 
dad, implica hconcepto nebuIoso, indefinido e iri- 
definible. Para algunos miembros directores de 
.la smkdad . w --quienes había llegado .algo de Ias 
forzosas contiendas surgidas entre 1ngenierq;s-y 
,Arquitectos, esos vocablos implicaban la existen- 
cia de dos profesiones RIVALES. i Vaya un de- 
satino! La verdad y la realidad en cambio son 
bien distantes. 

Despues de ese problema de ilustracidn gene- 
ral y particular; venía el problema de asoqiar .a 
los arquitectos, cuestiOn en, verdad un .poco .hr- 
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dua, pues bien es sabido que en general los pro- 
fesionales mexicanos, p muy especialmente los 
capitalinos, somos un tanta desconfiados de toda 
"sociedad'" y gustamos de m tomar en serio 
cualquier esfuerzo colectivo; atribuyendo las m8s 
de las-verr~,mirm.&es. g , a v i w s  a los que se 
empeñan en adunar voluntades para trabajar uni- 
damente en pro de una buena causa. Además, has- 

l uven- ta hace muy pocos años la educacibn de la j 
tud  revestía una manera de ser individualista, 
y los profesionistas educados en esa escuela ca- 
recían y aún carecen de fé y de capacidad en 
el esfuerzo colectivo, de manera que no era de 
esperarse -que desde luego todos los arquitectos 
creyesen en la Sociedad de Arquitectos Mexica- 
nos, ni, mucho menos, que todos ellos copera- 
;seh en verdad a la r&aWzacidn de Ia dificil ta- 
rea. Todos quieren esperar ventajas de una aso- 
ciación proferrional, pero muy pocos, los menos, 
están dispuestos a prestar su contingente intelec- 
tual  o material para que esa asociacidn progre- 
se y puede IIerrar a cabo realmente uria obra que 
resulte en beneficia de todos los asociados. No es 
sino muy lentamente como se ha podido conse- 
guir imbuir en el espíritu de nuestros profeaio- 
nistae, que una ventajosa .reali~ación colectiva 
no-ptpeele-ser--sin&-el-resuktad~ de: una firrne s 
bi& armorii$~da *kb& inditri'tWa1, llevada a ca. 
bo con perseverancia y con espíritu de sricrfii- 
cio. 

A esos problemas ya planteados, viene agm- 
garse por último, otros que van más estrecha- 
mente unidos con la educacidn misma del pi-o- 
fesionistzi, a fin de que al ejercer su profesi& 
pueda satisfacer debidamente las exigencias de 
aquellos que le encomiendan la rdizaci6n de 
obras arqui tect6nicae, p que, actualmente exi- 
gen del profesionista no s61o un dominio COFA- 

plete de la parte técnica y artfstica de su prc- 
fesidii, aino muy esenoialrnehte de torta acyGllr. 
que se relaciona con la cuestidn mnómica de la 
misma; ya que los nuevos tiempos van trayendii 
consigo que la evoluci6n profesional se enrtarni- 
n e  hacia un modo de ser entefamente mercantil 
:y regido por lo tanto por leyes idbnticas a las 
que rigen cuarquier otra transaci6n tmme~~iai. 
'Van pasando, o han pasado ya por completo, los 
tiempos en que la Arquitwtura estaba fuera del 
dominio de las leyes de . J a .  d e e a  y de 1a de- 
,manda. 

por último, otra de las miaiones más difícilea 
con que se enfrentaba la Sociedad de Arquitec- 
tos Mexicruioa al nacer, era la de hacer compren- 
der al público que las fuentes en donde había 
.que beber la inspiración para Ias formas cans- 

tructivas de nuestros edificios, debían ser esen- 
cialmente, y ante todo, las formas que nos lega- 
ran la tradicibn colonial arquitectónica, y que, 
la falta de carácter y de verdadero valor estético 
de los edificios realizados en la época porfiria- 
na se debía esencialmente al vasatlaje y al espí- 
ritu de imiitacibn de 10s modelos europms m á ~  
exóticos que inspiraron y guiaron In concepci6n 
de los arquitectos de aquella época. Orientar en 
este sentido el criterio piiblico implica además, 
fomentar el estudio debido de Toa elementos de 
la arquitectura colonial, pues la aplicación in- 
consciente e ignorante de los mismos trae consi- 
go, como lo vernos día con día, el surgimiento de 
formas arquitectónicas que a la vez que carecen 
de toda originalidad, están las mhs de las veces, 
en completa contradicción 'con laa formas que de 
ben caracterizar a la arquitectura moderna. Ha 
sido inevitable en este terreno, que los meroa 
aficionados, los merolicos de la profesibn, no v* 
cilaran en seguir la moda, y con Ia falta de es- 
crúpulos y la osadía de la ignorancia, hayan he- 
cho surgir centenares y centenares de edificios 
que ellos dicen ser de estilo colonial, y que conñ- 
tituyen uno de los borrones más obscuros de 
nuestra arquitectura civica y uno de los escar- 
nios más descarados que se hayan hecho al e@- 
ritu y a la manera de ser de las formas adrnir* 
bles que nos legara el arte colonial. 

Sin te tizados pues, los problemas cuya resolu- 
ción se ha impuesto la Soeiedad de Arquitectos 
Mexicanos se expreeran como sigue: 

Primero.-Deslindamiento del campo profeaio- 
nal del Arquitecto. 

- Semído,-Lograr del phblico en general y de 
los elementso directores de la sociedad en par- 
ticdar, el reconocimiento y Ia comprensi6n jua- 
t w  de lap, actividades pmf esionalea del Arquitecto. 

Tem5ro.- Agrupaí ' pi todosi los Arquitectos 
mexicanos para hacerlos cooperar ef ectivamen- 
te a fin de obtener un provechoso desssrotlo pro- 
fesional, que redunde en bien de cada uno de 
ellos aisladamente. 

Cuarto.-Lograr que la educacih prufeaiond 
de Arquitecto se desarmlle de t a l  manera, que 
410s nuevos prafesionistas esten completamente 
capacitados para rqsolver en toda su extensidn 
el problema que implica actualmente la pr5~3i- 
ca de la Arqaitectura. 

Quinto.-Fomentar el estudio y el amor pcrr 
tiuestros monumentos nacionaIes, por nueatr:: 
tradicián artistiea, a fin de que surjan definiti- 
vamente las bases sobre las que se ha de dw- 
arrollar un nuevo y legitimo arte nacional. 

'* 



En el presente Anuario que es la primera pu- 
blicación, en forma de  volumen, de la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos, aparecen algunas testi- 
monios de la labor que ella va realizando. 

No aparecen en este volumen, sino algunos 
carcos ilustrativos : así, en el terreno de los concur- 
sos, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, ha 
tomado parte directa en los concursos siguien- 
tes realizados o aiimplemente proyectados. 

Concurso para un Estadio-Teatro iniciado 
por Ia $ecretsria de Educaci6n Pdblica y que fra- 
casó debido entre otras causas, a que la Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos se opuso a que el ju- 
rado gye habia de dictaminar sobre los proyectos, 
estuviera formado en eru mayoria por pintores, 
licenciados y escultores. 

El Concurso para el Monumento a la Repii- 
blica en el Cerro de 3aa Campanas, cuyas bases 
fueron formuladas por un miembro de la Socie- 
dad de Arquitectos Mexicanos y fueron aproba- 
das por ésta. Este concurso tuvo un éxito com- 
pleto y el señor Gobernador de Querétaro, Lic. 
J. M. Truchuelo, iniciador del concurso, merece- 
un elogio muy especial por la forma tan escrupu- 
losa y correcta como cumplid con las bases de 
la Convocatoria. 

El Concurso abierto por la Beneficiencia Es- 
pafiota Dara su Sanatorio. La Sociedad de Arqui- 
tectos nifexicanos fue  invitada galantemente a 
colaborar a la fomaci6n de las bases de dicho 
Concurso, habiendo procurado su representante 
dilucidar y defender los fueros de nuestra-pro- 
fesión, procurando al mismo tiempo que la ba- 
ses formuladas satisficieran a las exigencias que 
reclama actualmente la técnica arquitectbnica 
de los hospitales. 

En e1 año social que concluye la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos ha abierto dos Concursos. 
El primero para el Edificio "High Life" situado 
en Ia Esquina de Ia Avenida Madero y Ia Calle de 
Gante. El segundo para un Retaldo Conmemora- 
tivo del Quincuagésimo Aniversario d; la inau- 
guraci6n del Ferrocarril Mexicano. Cierto es que 
el primero no tuvo el resultado deseado, pues 

bien pronto se levantara en ese importante lu- 
par e1 anodino y trivial edificio concebido por tin 
extranjero. 

En una de Ias excursiones efectuadas por la 
Sociedad de  Arquitectos Mexicanos, se llevó a 
cabo un concurso de croquis entre los alumnos 
de arquitectura que tomaron parte en la misma, 
habiendo obtenido un 4xito muy satisfactorio. 

El programa de excursiones que ha desarro- 
llado la Sociedad de Arquitectos Mexicanos ha 
sido en extremo interesante, pues durante el ano 
pasado fueron objeto del estudio de los Arqui- 
tectos, Teotihuacin, Aeolm&n, Qnerétaro, Tepo- 
zotlán, Puebla, Cholnla, San Francisco Ecatepec, 
El Tepoztew, Tlaxcala y OcotlSin. 

En la prensa diaria. se ha laborado con la- 
"Página de Arquitectura" y con articulos de 
oportunidad, y destinados, los unos, a defender 
loa fueros de la profesion, los otros, a proteger 
nuestra belleza urbana y las joyas más precla- 
ras de nuestra arquitectura. 

Poco, muy poca es sin ernbqrgo lo realizado, 
más aún s i  se le compara con lo no irex9ixado; 
mucha es la ignorancia sobre materia dc arte en 
general, y de arquitectura en particular, en nues- 
t ra  Patria; mucha es la ansia de  lucro, y 12 fsl-  
ta de escrúpulos, de moral profesional de los afi- 
cionados e intrusos de nuestra noble profesi6n; 
mucha también Ea indiferencia sobre cuestiones 
de cultura y desarrollo artístico de  los que en- 
cargan construcciones y casas; muchas son a ve- 
ces la ruindad y el. ansia excIusivamente espe- 
culativa de los propietarios; y en el loco traj.ih' - 
de la vi¿!!'hodern es muy difícil encontrar a 
individuos 'realmente hvldos de hacer una obrii 
bella. 

Entre la mdtitud de estandartes, banderas, 
lábaros y trofeos en pos de los cuales se preci- 
pitan en masas compactas las multitudes y las 
colectividades modernas, se busca en van3 con 
la mirada ansiosa la egida inmortal de PaIas Ate- 
nea, e1 lampadario evocador de los poemas *que 
cahtan las piedras inmortales que"bregonan lo 
más alto y lo mhs noble de todos los pueblos: 
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El Acueducto y las Fuentes Coloniales de Querétaro 
Por Heraclio Cabrera. - -  
COLABQRACION ESPECIAL 

A importancia de ~uer4taro era ya tan fundaciñn de dicho Conitenlo, a fmes del propio, E grande a principios del siglo XVIII, que mes de agosto. 
algunos de los más eminentes viajeros, ge6grai- Muy poco tiempo despuég de su llegada, las 
fos e historiadores~consideraban a esta ciudad religiosas se dieron cuenta del grave mal que 
corno una de las principales del virreinaEo. afligía a Querétaro a causa del agua potable, y 

Mas no todo era risueño en el cuadro que pre- no tardaran en comenzar a sufrir sus funegtas 
sentaba la poblacion, que adoleoía, como toda consecuencias, 
obra humana, de algunos defectos, siendo el ma- Fficil ,es comprender la contrariedád que ex- 
por y el más grave, sin duda, la completa falta de perimenltaron las capuchihas, y que el grave de- 
agua limpia para los usos domésticos. fecto que acababan de descubrir, seria el tema 

rio que pasa al norite de la ciudad, algu- obligado de sus conversaciones y la causa justí- 
nos pozos de agua salobre y 1- acequias que cm- sima de sus quejas, que no tardaron en llegar a 
zaban por diferentes puntos, eran los dnicoa lu- oídos de uno de los principales favorecedores del 
gares donde podían proveerse de agua los que- monaJterio, el Excmo. Sr. DOn J u a ~  Antonh de: 
retanos, De estos tres sitios de aprovisionamien- Urrutia y Arana,?Marqués de la Villa del ViHar 
to, dos quedaban,'prhcticamente, descartados: el del Aguila, var6n ilustre, rico y benéfico en gra- 
río, por la distancia s que se encuentra del co- do sumo. 

' 

razldn de la ciudad, que, como es de suponer, era La eatimacidn que profesaba el Marqués a las 
su parte mejor y más poblada; Tos pozos, por la capuchinas era tan sincera, qtie no contento con 
pesima calidad de sus aguas, repulsivas al pala- haberlas acompañado desde Méjico cuando vinie- 
dar, y punto menos que inútiles para las necesi- ron a fundar el Convento, determinó fijar aqui 
dades del hogar, No quedaba, pues, otro reme- definitivamente 'su residencia, zibandonando .dus ' 
dio que acudir a las acequias; pero estas, por negocios, dejando eu hogar y rhitnciando a la 
desventura, estaban convertid= en asquerosos brillante posici6n que tenía .eri 19' eapital de'la 
al bañales. Nueva hpaña,  para atende+ de úna manera niL. 

No ea necesario ponderar lo inmundo de es- pronta y eficaz a las religiosas de que Eie ha he- 
tas aguas, ni los gravisimos males que trám cho mención. 
consigo como una consecuencia inevitable. Quien Al enterarse el Marqués de la que te- 
desee m& datos sobre el particular, que lea la nían, no pudo menos de condolc!rse de elhs, y 
"Relacibn Peregrina" del P. Navarrete, y el in- sin limitarse a fórmulas y aspaviefitos estéTiI'es, 
genioso sermbn predicado por el R. P. Fr. Ma- prometi6 remediar lo m& pronto posible tan 
nuel de las Heras, en la festividad religiosa que apremiante necesidad, intfoduciendo a ~uer6tzt 
se verifid el día 19 de octubre de 1738, -con ni+ ro toda e! agua limpia que fuere necesaria. 
tivo de la introducción del agua limpia, y alll Hecha esta promesa, que, dado el carácter 
verá, a yudtas de muchas y muy delicadas su- de los sntiguas caballeros, tenía tanto vabr co- 
tilezas filo.lowóficas, descrita el agua potable de mo el documento más formal, se di6 el Marquéa 
Querktaro, con tal vigor, con talea colores, que no  a perisar detenidamente en el asunh, y a reco- 
podrá menos de convenir en que tal agua, lejbs rrer los alrededores de la ppobIacibn, en-bueca de 
de ser un bien, pesaba sobre los queretanos co- las fuentes que habían de proveerla de agua. 
?rno una inmensa desventura. Con td objeto explorb el 150 de1 Batán, los 

Así hs cosas, el dia 7 de agosta de 1721 lle- manantialea de la CañBda, y, después de un mi- 
&ron de la capital del País, con gran pompa y so- nucioso exámen de todo ello, hubo de resolverse 
lemnidad, las fundadoras del Convento de Capu- por éstos últimos, dando Ta preferencia al ojo 
chinas, Sor Marcela de Estrada y Escobedo, Sor de agua c'.enodnada el "CzpuIín". 
Catalina, Sor Nicolasa Gertrudis, Sor Jacinta La monumental obra del acueducto di& prin- 
Mzria, Sor Oliva Cayetana, Sor Josefa M&a y cipio con la conatruccibn de la alberca; mas m- 
Scr PeSrn Frs,ncisca, habiendose verificado IT tea de proseguir, diré. dos pdabras relativss a la 







interesante narraci6n que escribid el P. Francis- dej6 un bien labrado nicho en que ise colocó una 
co Antonio de Navamete, de la Compañia de Je- pulida estatua a San Antonio, siendo justo y de- 
#Gis, cronjsts oficial del memorable suceso de la bido que santo tan milagroso sea el patr6n de 
introducción del agua limpia a la histbrica ciu- una alberca, que es un portentoso agregado de 
dad. prodigios. Debajo de tan glorioso santo se ve 

La mencionada "Relaci6n Peregrina" de] P. una herrada y fornida llave de madera, que tor- 
Navamete es, sin duda, el documento antiguo ciéndorie desde lo alto, con fadidad franquea, 
mb importante, compleb y autorizado que se cuando es necesario limpiar la alberca, puerta 
refiere a la constriaecibn del acueducto. Su par- franca, abierta en lo mits profundo, aquella en- 
te informativa no puede ser mejor. En cuanto carcelada inmensidad de aguas, que saliendo 
a h firma, a 1% parte puramente literaria, si bien con impetu de la prisihn, a pocas vnraa de distan- 
es cierto que la relacidti está escrita con agudeza cia t r i b u b  al río un crecido caudal de  liquida^, y 
y tiene phginaor felices, la afea, en cambio, el d a  cristalinas pexlmts. Por e1 o rincón que mi- 
testabIe estilo que imperaba a la sazón, y que ha- ra J Poniente y a la ciudad, tiene una boca, que 
tia grande9 estragos en el dominio de las letras, bien nivelada- con la superficie del agua, estA 
y s o b ~  hdd,  ea el de Ila oratoria sagrada, habién- continuamente escupiendo en la atarjea aquel 
dose necesitado de un talento poder~m y mordaz; cristalino humor que tiene la alberca depoait* 
-el P. Isla-y de una obra, implacable y viniIen- do en sus entrañas. Y por que pueda dabarde la 
ta- el fray Gerundio de Campam-para acabar ciudad de Querétaro que bebe el agua más lim- 
con tantas extravagancizw y corruptelas, con el pia y pura que cualquiera otra ciudad de esta 
p6simo gusto literario que deslucia las obras de nuestra América, sobre la muralla qué aprisio- 
los más brilIantes ingenios, y que desdoraba, has- nan las aguas se levanta una pared de d i c a n -  
ta la increible, la cátedra sagrada, ta, de competente altura, que dejhndole un an- 

Hecha esta digresión, pasemos J relato del dén de una vara, por la parte de adentro, con 
P. Navarrete, que narra así los sucesos que acon- una puerta de que un regidor de la ciudad gum- 
tecieron en su época: da Ia llave, se consigue el que queden las aguas 

"Amanecib el día 15 de enero, y amanecieron de Ia alberca tan escondidm del humano comer- 
en la cihnega y ojo del "Capdin" los oficiales y cio, que s61o el sol, por limpio y elevado, tiene la 
peones que habfan de dar principio al más dig- fortuna, todoe los días, de lavme la cara y mi- 
no objeto del aplauso y la admiración. Cavaron rarse en el espejo de sus aguas, para contemplar 
una fosa de seia a siete varas de profundidad, su hermosnr&" 
abarcando el azadón lo extendido y capaz de la La alberca descrita en 10s párrafos que ante- 
ciénega, y habiendo descubierto eri el fondo, y ceden, es una vaata construcci6n, de forma muy 
en el costado de un cerro que está inmediato, die- irregular y carente por completo de belleza m- 
ciocho ojos de agua que, aunque limitados, mi- quitecthnica. Consérvase todavía eñ perfecto es- 
rntrron la recelosa desconfianza, para proseguir tado, mas el aspecto que presenta en la ktridi- 
lo que se había empezado a cuenta 8610 del áni- dad es muy distino del que ofrecía antiguamen- 
mo y del valor. Gozoso el señor Marqués con tan te. En vez del "abreviado mar de agua dulce", 
feliz hallazgo, no dej6 piedra por mover, para de que habla Navmete, se mira el fondo de la 
desembarazar el terreno y levantar alli d pri- alberca desecado -si por completo; descfibrense 
mer padrón de su generosidad. Así fué, porque 10s peñaseos y las menudas arenae que desapme- 
para tener en perpetua clausura; y vasallaje acyire- bajo la imponente masa de agua, que las 
110~ manantiales, hechos a correr sin freno tan- cubrib durante muchoa años. Hacia la parte Nor- 
toa siglos, formb con cuatro dilatados liemos de te se desliza un moyuelo, cuyo caudal, mezqui- 
calicanto, una alberca tan fuerte, tan, capaz y tan no en apariencia, desemboca en la moderna atar- 
hermosa, que unidos el buen gusto, el arte y el jea, Cuando se practicaron las obras de entuba- 
poder, no dejan qué desear J deleite y a la emu- cien del agua potable, se construyó una atarjea 
laci6n. mucho más baja que l a  primitiva, al nivel del 

'%si enclzsuabdw eI agua, fue, subiendo para fondo de la alberca, para aumentar Iá p m d ~  
llenar los vacioa de aquella grande profundidad, ci6n de liquido, evitando h presibn que ejercia 
hasta nivelar su altura con la superficie de la sobre loa manantiales la gran cantidad de agua 
tierra, dejhndose ver un abreviado mar de agua contenida en la alberca. No cabe duda que se ha 
dulce, sin faltarle las olas, que levanta el viento, la finalidad que se pretendía, pues 
para la equivocaci6n. Por d frente principal, que según reza una inacripcián estampada en uno de 
mira onl Porte, (de Ila parte de adentro) ee le loa muros, el xendimiento de los manantiales ha 
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aumentado consíderabTemente; pero al desaguar ta, desvanecida eon rodeos tan admirables, m 
la alberca, se la priv6 del unico atractivo que te- subidas y bajadas tan portentosas, que o el m- 
níra, y al mirar vacío el espacioso recipiente, se ñor Marqués quiso con la pluma de un águila es- 
experimenta una impresión de soledad y de tris- cribir en el pardo papel de las lomas, como gran- 
tez% Reina alli un silencio majestuoso e impo- de escribana, con mil rasgos su glorioso nombre, 
riente, en vez del agradable murmulio del agua o que el agua, sentida de dejar el escarmendo 
que se escapaba con sonoridad cristalina, por el colch6n de Ia alberca en que descansaba, quie- 
ángulo suroeste de la vieja construcción, rumbo re con tantos rodeos, con tantos círculos y con 
a la ciudad. Ya no penetran los rayos del sol a tantas vueItas de tornillo, detener el estrecho y 
través de las diminutas olas, formando redes ondeado curso de su corriente. 
fantásticas y arabescos caprichosos ; ya no ju- "Por Ultimo, despu4a de haber vencido esta 
guetean los plateados pececillos en el fondo de peregrina atarjea tantos embarazos como hemos 
la alberca, animAndoIa con su pintoresca nota de ~ i s t o ,  y que aún queda nuestra pluma con e1 sen- 
vitalidad inusitada y vertiginosa; hasta la imá timiento de no haberlos podido trasladar al pa- 
gen de San Antonio que ocupaba la hornacina a pel con aquel amgado ceño eon que ellos se 
que hizo referencia el P. Navarrete, ha desapa- mantienen aun +después de vencidos, al salir 
recido, siendo sustituida por una colosal estatua triunfante de tan escabrosos empeños, al ir a 
dorada del Marqués, fea, anodina, que nada di- respirar de tan enmarañada carrera, y d que- . 
ce, y 10 que es peor que apena profundamente al rer entrar en la ciudad a regar con sus aguas las 
verla metida detrás de una vidriera desvencijada palma~i y laureles que merece por tan ilustre 
y polvorienta, como un prisionero, como una mo- triunfo, se ofrece otro mayor embarazo, que, s 
mia; que infunde casi el horror de los emparda- nuestro juicio, es gigante, en comparacidn de los 
dos de las patrañas antiguas. . . . que hasta aquí hemos ponderado, Este es un va- 

EI agua de Ia alberca es conducida hasta el lle, que rodeado por todas partea de empinadas 
extremo Occidental de la cañada, por una atar- cordilIerm, viene a ser como una dilatada cib 
jea que nada tiene de notable, desde un punto nega, en que en tiempo de aguas se recogen de 
de vista artístico. Sin embargo, es una buena todas iaa vertientes de su contorno Ias pre- 
construcción antigua, bien merece que se le con- cipitadas corrientes. Por la parte que mira a 
sagren algunas palabras. Nada más oportuno en la Ciudad, (linea recta con la atarjea} se encara- 
este sitio que la descripcibn que hace de ella el ma una loma de bastante altura, en cuya cumbre 
P. Navarrete, pues hecha excepcidn del estilo, ea e ~ t 6  fundado el Colegio de los religiosos apostó- 
una nota enérgica, vigorosa y da una idea bas- licos que aqui Ilaman de la Santa Cmz, por ve- 
tante clara de esta porci6n del acueducto quere- rierame en su iglesia la milagrosa cruz de piedra, 
iano. que es el i d n  de los corazones. Bien pudiera el 

"Después de la f6brica de alberca tan m* señor Marqués ganarle el costado a esta loma, 
ravillosa, se prosiguió Ia atarjea por el dilatado y así, sin considerable oposición ni gasto, intro- 
giro de dos leguas, con tantas vueltas y revuel- ducir con bastante altura e1 agua a la ciudad ; 
tas, que mirada con Ia clrcuspecci6n y curiosidad pero o sea por su noble inclinación a ejecutar lo 
que merece obra tan grande, se pasma el inge- n ~ A s  heroico, o sea porque azorado su coraz6n 
nio al contemplar una atarjea, que fomejeando con el encumbrado embarazo, hizo empeño de 
por tan dilatado espacio con los embarazos que le dominar este empinada monte de dificultades; o 
ofrecen a cada paso, ya lo empinado de los ce-, sea, y es lo más cierto, porque lo hizo notable di-, 
rroa, yzi 10 profundo de los ~tmoybs, ya la dure- sonancia a su celosa piedad el que unos religio- 
za de los pafiascds, causa una visi6n peregrina sos, que se empleaban en derramar sobre los co- 
mirar esta prodigiosa atarjea unas veces cami- razones, ríos de doctrina y santidad, se queda- 
nar por un lado, otras por el otro lado del cami- sen sin aquella agua que estaba destinada para 
no; unas veces por lo empinado de las cuestas, el bien wmtín, o hizo caso de honra hidalga y 
otras por lo profundo de las quebradas; unas ve- cristiana, y no sblo consi~ui6 que corriese el agua 
ces dejándose ver sobre arcos para pasar Io pm- por la cumbre de la loma, sino también hizo que 
fundo de Ios barrancas, otrae, escondi6ndose tu- sus corrientes (metihnddas por la cabeza del 
talmente a la vista: unas veces caminando por convento) le formasen un bien peinado cerquillo 
sobre ella, otras, bajando la cabeza para pasar de cristal; y así 10s religiosos, que con tan glo- 
por debajo de su ondeada corriente; unas veces riosos trabajos derraman a todos el agua de la 
corriendo de Norte a Sur, otras, de Oriente a predicación evangélica, sin trabajo alguno y 
Poniente, IIeghdose tal vez w persuadir la vis- sin salir de sus celdas, con sola la. gustosa diver- 
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sidn de rtsomarse a sus ventanas, cogen a mano 
el agua que han inenester, milagro que sblo ae 
cree, porque lo registran 10s ojos. 

"Para conseguir este portentoso empefio de 
la magnanimidad y del poder, anduvieron el Ar- 
te y la Industria en competencia con la Natura- 
leza, abultando ésta dificultades y amontonan- 
do imposibles: a-legaba. la. Naturaleza a au favor, 
para desmayar la heroica ejecucibn, lo dilatado 
del valle, su suelo poco firme y su grande profun- 
didad, tres imposibles, que a loa tres fornidos 
brazos del poder, del valor y de la voluntad los 
hubieran dejado i i in  mano, sin pulso y sin incli- 
nacibn, a no ser Ia volunta$, el valor y el- poder 
brazos firmes y constantes de un Marquhs de la 
Villa del Villar del Aguila, quien cuando empezá 
esta prodigiosa obra, levantó en alto estos tres 
brazos para no retirarlos hasta dar e1 irltimo gol- 
pe en su perfecta conclusi6n. 

"Habiendo oído el Arte y la Industria loa ale- 
gatos de la Naturaleza, loa consideraron atentos, 
sin otro fm que el de v&ncerlos y despreciarlos. 
Para este noble triunfo se le ofrecieron dos ca- 
minos: uno, el caminar por debajo de tierra de- 
jando a trechos algunas alcantarillas, para que 
así vencida la profundidad del valle, no perdie- 
se el agua la altura, que con tanto costo y tri- 
bajo traía en corriente desde su nacimiento y 
desde la alberca; pero le di6 lástima no sblo ne- 
pulbla  debajo de tierra, corno si estuviera 
muerta agua, tan viva, sino conde&rh, aiendo 
tan pura, al riesgo de que alguna vez se man- 
chase con el b a m  de la lodosa eihnega ; y así 
determinaron el Arte y el Pder que el agua no 
corriese por la. tierra, sino qu&volase por el aire, 
para que asi a vista de todo e1,mundo luciese un 
milagro digno de que los ojos le diesen'bastante 
materia a la admiracibn para el aplauso. Con 
determinación tan bizmaI se empezaron a abrir 
10s cimientos para-loa pilares de los arcos sobre 
qud 'habia de.volar, el agua, hasta hymedecer Ia 
coronilla; de l a  Ioma, y) fue creciendo la; profm- 
didad, d paso que be iba entrando en lo d s  
llano del valle, Causa: espanto lo que estos ci- 
hiehtosi mortificaron el7 valor y la liberalidad, 10- 
grando, por) filkimo, ,el triunfo, ~ r t  ~epetidos esf uer- 
sos cie la constancia, porque sobre -ser setenta y 
dos las pinlmidea que habían de mantener los ae- 
tenta y cuatro arcos necesarios para ocupar Jo 
dilatado del referido vdlerAfÚe preciso ahondar 
tanto pam encontrar la mkídez, y firmeza, que 
gimieron largo tiempo los cerros y las' caleras al 

-verse aquéllos despedazados, y estas desposeer- 
pe de miljones de haneg- de cal, para enterrarse 

para siempre en aquellos profundisimos sepul- 
cros. Cinco varas de frente, veinte de bojeo y ca- 
torce de profundidad forman unos cimien- 
tos tan desmesumdos, que por ellos se puede sa- 
car, con asombro, la grandeza y dtura de los 
arcos, que al paso que adornan el valle, tienen 
en continuo susto a las nubes, no pudiendo cm 
rrer libres por la esfera, nin encontrarse con tan 
empinados embarazos. Sobre estos ssolidísimoa 
cimientos se levanta-ron aetentít y dos pilares 
de piedra de sillerfa, distantes unos de ,otros die- 
ciocho varas; de cuatro varas de frente, dieciséis 
en suadro y veintisiete de altura, tan Jtos y 
abultados, que no tiene ya Querétaro qué envi- 
diarle a Roma sus agujas y obeliscos, ni a Memfia 
sus piramides, porque en estos pilares se admi- 
ran con asombro Ios aciertos del arte, lo mi!* 
gron del poder, los esfuerzos de ia constancia y 
los sgigan tados impulsos del pundonor. 

"Para formar los arcos de piedra de sillería 
correspondientes a la majestad y a1tui.a de los 
pilares, fue preciso transportar selvas enteras 
de planchas, maderos y vigas al valle, para for- 
mar 3% cimbras necesarias a b fábrica de tan 
pesada y elevada máquina, debiendo entrar en 
cuenta la multitud de tomos para. subir los mite- 
riales, garruchas, maromas, lazos, reatas, lias 
de cuero, cubos, cajones y demás instrumentos, 
que tenernos por m& fhcil dejarlos a Ia conaide- 
racibn, que embarazar Is memoria con su prodi- 
giosa multitud. Acabados 10s arcos para puente 
tan admirable del agua, se fabricd una elevada 
y fuerte muralla en la subida de la cuesta de 1s 
loma, que corriendo lfnea igual con lo encumbra- 
do de los arcos y con el penacho d r i  erguido de 
l a  Ioma, pudo así caminar el agua con ondeada 
carrera, como triunfadora de tantas dificultades, 
no sblo a lavarle la cabeza d cerro de la Cruz, 
que s610 liquidandose las nubes en tiempo de 
aguas logiraba este beneficio, sino también a re- 
gistrar desde aquella dturei. toda la ciudad, mi- 
rándola muy bajo (por 10 elevado de su cristali- 
no trono) como vasdla y tributaria de su emi- 
nente y risueña dominacibn. Desde allí como 
cansada d agua de tanto subir, empieza con in- 

clinación mansamente zm, bajar, conociendo, sin 
duda, que baja a beneficiar toda la ciudad, y asi 
quiere que todoa loa queretanos le agradezcan 
este-común beneficio de bajar, como que nace de 
inclinación. Así come inclinada el espacio de dos 
grandes cuadras sobre una fuerte pared, harita 
encerrarse en la'caja, que con todo primor está 
fabricada en la plazuelade la Santa Cruz, en don- 
desse registra una hermosa pila para beneficio y 

-alivio de un grande barrio, que al atractivo del 
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santo colegio de misioneros apoat61icos que allf 
estb fundado, vive gustoso por mirarse con tan 
lucida sombra y con loma tan alta muy elevado." 

La famosa arquerfa, la parta más notable 
del acueducto, se extiende casi desde el extremo 
de la cañada en que termina la atarjea, hasta la 
pendiente de 1s loma en cuya cima se levanta el 
ex-convento de la Cruz. Dicha arquerk tiene. . . 
1,230 metros de longitud, y sr compone según 
se acaba de ver, de setenta y cuatro nrcris, cuya 
altura máxima es de 23 mrtros. 

Como es de comprender, hubiera sid3 muy 
dispendioso y casi imposible decorar una cons- 
trucción de tal magnitud, y, por tanto, encuén- 
t m e  reducida finitamente, s sus elementos fun- 

n:onales, con absoluta sujeci6n al pdncipio uti- 
litario fonnuIado felizmente por Rmkin en "Sto- 
nes cf Venice". Con todo, la obra no a r e  de 
cierta belleza plhtica, de algunas cualidades es- 
téticas, que la hacen por extremo atractiva e in- 
teresante. En efecto, el acuedncto estS. construí- 
do con tanta perfeccibn, con un dominio -tan com- 
pleto del arte de edificar, hay tstl relmi6n en- 
tre el .conjunto de 18 obra y tddos y cada una 
de sus detalles; hay tal armonia entre la longitud 
del acueducto y el número y la9 proporciones de 
cada uno de sus  arco^, que prescindiendo por un 
instante de su significación esencial, y teniendo 
s6Io en cuenta su aspecto, no puede menos de ex- 
perirnentarse 3s impresi6n de Ia belleza, prody- 
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cida por todo lo que ha sido ejecutado con maes- 
tría. El acueducto es, pues, todo un valor esté- 
tico positivo, realzado por el medio que lo rodea. 

A través de cada uno de 10s inmenso8 arcos, 
se descubre una perspectiva risueña o interesan- 
te: esp1érrdidos sembrados que ostentan las más 
ricas tonalidades del verde; casas de labranza, 
canales de irrigaci6n, orlados de frondosos Ar- 
boles; ruinas pintorescas, y dlá en la lejanía, 
cerrando el horizonte, la silueta de la Cruz, con 
todo el prestigio de sus recuerdos hist6ricos. . . 

Al contemplar aquella torre, aquel apretado 
grupo de domos y espadañas, que asoman so- 
bre los muros de la huerta, acuden a la mente, 
d4biles y borrosas por la acción de los siglos, fi- 
guras de ascetas sobrehumanos como el P. Li- 
nriz y Fray Antonio Margil de Jesiis ; imágenes 
de viajeros y exploradores como Fy. Junipero Se- 
rra; figuras de escritores y cronistas como Fr. 
Isidro Felix de Espinosa, Hermenegildo Vilaplana 
y Domingo Arricivita; hombres de acci6n corno 
el P. Sitj~ir, que di6 en Querbtaro un grande 
impulso a la música, a. la flroicultura, a la esta- 
tuaria, y en general a las; artes manuales; y pa- 
san luego tantos otros personajes, tantos otros 
sucesos, que solamente enumerarlos reaul taria 
en extrema prolijo y tedioso.. . , Y terminado 
el desfile de siluetas coloniales, asomiui otras 
no menos importantes: un grupo de aguerridos 
soldados liberales que pasan por la brecha que 
abrieron en una de las tapias de la huerta y se 
apoderan de la Cruz, cuartel general de Maxi- 
miliano; el archiduque acompañado de algunos 
de sus jefes, que se escapan precipitadamente 
con rumbo al centro de la ciudad, y pasan de alli 
al Cerro de las Campanas, donde treinta y cinco 
dfaa más tarde contemplaba athnito el Pais y ei 
mundo entero el desenlace de la tragedia mas 
imponente que se desarrolló en el, democrático 
suelo americano.. . , , . 

Cada uno de estas paisajes idilicos, cada una 
de estas perspectivas históricas esta encpadra- 
da par un arco enorme, gigantesco, cuya eleva- 
ci6n sólo puede apreciarse estando cerca de 41. 
Al aproximarse a cualquiera de los arcos, el pa- 
norama se modifica por completo: se deprimen 
las colinas lejanas; se empequeñecen 10s afrhIes 
y las chozas; las personas se ven menguadas, 
insignificantes; todo parece que se postra hu- 
mildemente a Ias plantas del coloso, como ven. 
cido por la marro del hombre, en tanto que en 
el valle se yerguen majestuosos, imponentes, los 
enormes pilares, y se destacan sobre el cielo, 
azul corno el manto de las madonas de Murillo, 
los inmensos arcos, perfectos, regulares, pro- 

duciendo el estupor de lo inmenso, el vértigo de 
Iris soberanas d t u r a a .  . . . 

En la época en que escribib su crbnica Nava- 
mete, había diez fuentes púbIicas, colocadm en 
10s parajes más convenientes de la ciudad. Algu- 
nas de ellas tenian gran mérito artístico, siendo 
Ias principales la de la Virgen del Pilar, la de 1- 
Plaza de Amias, la de San Francisco y Ia de 
Santa Clara. Estas tres Gltiirnas fuentes han 
desaparecido de los lugares en que se haIlabai7.. 
Las fuentes de San Francisco y de la Plaza de 
Armas fueron modificadas de una manera ra- 
dical, gr la de Santa Clara qued6 completamente 
destruida en 2909, al llevar a cabo las obras de 
la moderna entubaci6n. 4610 queda su recuerdo 
alguna que otra mala estampa que Ias reproduce, 
y la descripcián que hizo de ellas el P. Navame- 
te, y que transcribir6 en Ios lugares oportunos, 
aun a trueque de pasar por demzsiado prolijo y 
aficionado a las citas, w n  exceso. 

La fuente de la Virgen del Pilar se halla situs- 
da en la plazuela de la Cruz, en el extremo norte 
de la calle de Manuel Acuña. Compbnese, o, mejor 
dicho, se componía de una plataforma sobre la 
que descansaba el tazón, adosado a un muro de 
piedra rojiza. Sobre la taza, un le6n esculpido, 
por cuyas abiertas fauces brotaba un c h o m  
de agua cristalina. Arriba del 1e6n, un escudo 
de m a s ,  barbaramen te mutilado, estúpidamen- 
te mutilado, con los emblemas de sus cuarteles 
hechos añicos, sin piedad, a fuerza de cincel y 
de martillo. A derecha e izquierda del escudo, 
sendas inscripciones, modelos de epigrafia colo- 
nial, que a la letra dicen: 

"Reynando las Efpañs 
N. Cathol? Rey D. Pheli- 
pe V 6 D! ge , y fierrdo Virrey 
en efta nueva Efpa; el Exm? 
Sr. Marq! de Cafafuerte, fe 
empez6 efta magnifica 
Obra en la Alverca, el dia 
26 de Dize de 1726. Y fe co. 
cIuib, hasta efta Caja el dia 
16 de Oct. de 1735, fiendo 
Virrey, y Arz? de Mex. el 11- 
Iuftr? y Exm? S: D: D? Ju? An? 
Vizarron y Eguiarreta. Y 
Correjo? en efta M. Noble 
y Leal Civd. de Queretaro 
D. Grego Ferrán. Fu6 Juez 
Superitendt? de ella, el So! 
D n  Juan Antonio de Vrrutia 
y Arana, Caballero del 
Orden de Alcantara, y 



S, A, M, A n u a r i o  1922 - 23, 

Marques de la Villa del Vil- 
lar del Aguila, natura1 de la 
Prov. de Alava. Que defean- 
ando el bien comun, puf o 
en ella (con todo efmero) 
defde £u primer fundame 
no folo el travajo de fu tra- 
zamp afifta perfonaI, fino t- 
bien laa expenfaa de a287  p? 
Aqne contribuid ei Vezin- 
d e  de dha. Ciudf , afi Eclefi? 
y Regular, como Secular: 
con la cantidad de 24504 p? 
que Junta con la de arri- 
va,' fuman 112791 - ps 
Por cuyo beneficio debe 
e£ ta Ciudad mof trarfele 
perpetuamente agradeci- 
da y encomendarle i D? 
que le dB por - Obra tan 
heroyca la Bienaventuranza. 

Coronaba la fuente una gratiosa hornacina 
con una imagen de la Vimen del Pilar, esculpi- 
da en la vistosa piedra de Tecali. 

Actualmente no existen ya la gracEei=ía de la 
plataforma ni el tm6n ; la Virgen .ha desameci- 
do de su nicho, y. tanto el león como el ,escudo 
heradico se encuentran, como se dijo, en lamen- 
tables condiciones. Imposible destrozar m6s la 
delicada fuente; imposible mostrar con ella ma- 
yor enseñamiento, Mas a pesar de todo, esa re- 
liquia insignificante, único resto que tuvo a bien 
legarnos la barbarie del pasado, es muy delicada,. 
muy hermosa y vierte todavla en el espíritu el 
dulzor de lo bello. Pero su hermosura no estri- 
ba solamente en SUS cuaIidadea plhstieas: el au- 
tor de la obra conocla loa encantos de Ia linea, 
los secretos del colorido, y seleccionando con ha- 
bilirQd algunos materiales policromos-piedras 
grise~, rosadas, bermejas y obscuras-logr6 ha- 
cer una fuente muy bella, que cautiva por lo gra  
cioso de su forma, por ¡o delicado de su color. 

Hace ya muchos año-i dos s ig lowuan-  
do la fuente estaba nueva, cuando nadie habia 
tenido el atrevimiento de mutilarla, &te aeria 
tal vez el sitio predilecto de  las viandantes y de 
10s soñadores. Desde la plataforma de la fuen- 
te, que domina por completo la ciudad, se extien- 
de ante la vista una de las más hermosos pais* 
jes que imaginarse puedan. Lejos, muy lejoe, 
más allá de las montzúias teñidas con leves mati- 
ces de color violeta, el sol caía quizá, poco a poco, 
lentamente, religiosamente, mientras que la ciu- 
dad caballeresca se entregaba a sus amobarnien- 

tos místicos, a sus ensueños, entre Ia algarabid 
de sua. alegres eampama; en medio del mum6 
110. :de sus. bandadas de gprrionea, ocultas en d 
follaje de lbEi naranjos; entre los cmtoa.litÚrgi: 
con que entonaban las religi~sas de sus miiltipld 
convento;, allá en la penumbra & sus coros, agru. 
padas en torno de los taadoa facistoles que s d  
tenían los miniados libros de pergamino. . . . J 

Y el agua de la fuente seguia cayendo, cayed 
do, y su murmullo no era ya un simple Pumorb 
parecfa algo musical, algo humano, que en vd 
queda, muy queda, murmuraba una oratcidn poii 
d alma del Marqués. . . . 

Y en lo alto de Iw fuente, en la .peqweiia horJ 
nacina, baiíada g q  los ÚItimos arreboles de Iir 
M e ,  se destacaba la imagen de la Virgen, pá- 
lida, transparente, casi Iurninosa, sobre el obscu- 
ro fondo de su nicho, sobre la mancha cálida, 
sanguínea, de la roca bermeja.. . . . De seguro 
que aquel contraste tan violento no era obra del 
acaeo, El autor de la fuente, a sablendas, 10 ha 
bfa buscado, lo había provocado, para imprimir 
a su obra un soplo de espiritualismo y de poesía; 
para que la Madona que coronaba la fuente pre 
sentara en aqnella hora de pepumbm ,y miste 
rios, el aspecto vaporoso de las apariciones de 
ultratumba. . . . 

He aqui la de~eripci6n qua hace de la fuente 
de la Plaza de Armas el cronista citado tantas 
veces : . m 

'" pila principal, que .se ,halla en .la Plaza 
Mayor, donde. están .las Ca~mi.Reales,, ae .levanta 
sobre tres gradas de piedra de, cantería, con un 
ochavo tan capaz. y, bien. labrado, :p=a :recibir el 
agua de sus taza$ q ~ & ~ ~ u e é t  especial delicia ver 
un: abreviado mar de aguaxenclaustrado en aquelr 
pdidp ..recinto de cantería, franquear, sin ries- 
go de agotarse,.a boca llena, cuanta agua quie- 
re gastar la necesidad o Ia profusión. Sobre un 
hermoso y bien labrado pilar. de, cantería, que 
parece que nada (siendo tan -pesado) en rnedic 
de la pila;. se asienta una. vaciada y hermosa % 
za de metal, de tan gallarda estructura, que pi6. 

lo una talega de mil pesos pudo costear su pi'i-. 
mor. Del medio de esta fornida taza se Ievanta 
un pilarejo, y sobre, 61 otra taza menor, con uii 

globo por remate,: lleno de. taladros, por donde 
brolla el agua risueña, .y llena de hermosura to- 
das tnea piezas de. metal. La primorosa ffbri- 
ca del todo de esta pila e a L h  cabal, qwAd a r t e  
y la curicwidad no echan menos &osa que deslna- 
tre su~rnaj etuosa perfecci6n". 

Arviértesse una .gran-mmejanzaantre:la fuen- 
te .  descrita y k que se encaentrzr actualmente 
en la CaIzada de Belen. Quiza en, &oca remota 
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parecib esta fuente demasiado pequeña pan el 
lugar a que estaba destinada, y se acord6 sus- 
tituirla con otra ; tal i.ez se crey.6 que resultaba 
muy -a de moda, imperdonablemente anti- 
cuada, y se dispuso que de un lugar tan visible 
y tan importante como era la P l u 7 ~  Mayar, fue- 
ole a dar a un barrio humilde, apartado, donde 
nadie pudiem sonroJam con su presencia. Sea 
de ello b que fuere, el hecho es que la pila ya no 
se encuentra en el lugar en que la coiocaron sus 
autores; que hay otm muy distinta qiie hace 
sus veces, y en cuyo centro se levanta una está- 
tua del Marqués de la Villa del Tillar del Agulls, 
esculpida por don Diego Amataz y Guillh, que 
present6, en,esta obra, uno de los mejores ejem- 

plares que ha producido la escultura d o n a l .  
"La segunda pila se deja ver en media de la 

Plaza que llaman de abajo o de San Francisco. 
Empinase tambien sobre tres gziadas de piedra 
de cantería, y encima se descubre un ochavo, en- 
corvados sus palíos, formando medios cimulos 
con primorosa simetría y proporcibn. En d cen- 
tro de esta airosa, capaz y bien tallada pila, des- 
cuella un pilar labrado con tan prolijo y pfirncb 
rost, follaje, que se conoce costeó la liberalidad 
los artificiosos enredos del cincel. Sobre este 
agraciado pilar descansa una ochavada y mia-  
da taza de metal; del centro de tsta taza se le- 
vanta una hermosa y abultada eatatua; también 
de metal, representando al dios h'eptunq con su 
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tridente en la mano, obra toda, así la taza como 
la estatua, de tan eostoao primor,. que batallaran 
siempre el arte y la materia sobre qui&n consi- 
gue el triunfo de la antelación; y si el agua que 
arroja por la coronilla de la cabeza el diosp Nep- 
tuno divierte los ojos y socorre con abundancia 
la necesidad, lo perfecto y bien ,acabado de toda 
esta graciosa y magnlfica pila, tiene en continuo 
ejercicio el aplauso para las alibanzasm. 

Algunos de los elementos de esta fuente son 
idénticos a los que figuran en la de Neptuno, 
atribuida a Tresguerras, quien tal vez los tomó 
de la pila de San Francisco, formando con ellos 

y con otros elementos arquitectónicos de su pro- 
pia- mano un nuevo conjunto. 
' 

La Última de las fuentes públicas, que, 'en 
concepto de Nhvarrete, era muy hermosa, fu6 
la que existl'a en el jardín de Santa Clara. Mhs 
inforthnada que las anteriores-y teniendo qui- 
zá mayores títulos para que se la respetase- 
fu4 demolida por completo en 1910, no conser- 
viindose de ella, en la actualidad, ni el más lige- 
ro vestigio. He aquí e s t e  cuantas lineas que le 
consagra nuestro cronista: 
"La tercera pila tiene su asiento en la plazue- 

la del real convento de religicsas de Sanb CI* 



ra de JesUs. Pila tan peregrina y singular, que 
aunque merece especial elogio s u  curiosa fábri- 
ea y estructura, no se hace reparable a los ojos, 
porque el brollador de agua que tiene enmedio, 
sin más taza que la primera y principal, se lle- 
va tras si la vis.ta, embelesada con su juguetona 
elevación. Sobre 13 superficie del agua de la 
piis se deja ver (mal descubierta) una media 
cabeza de piedra, o sea el capuIlo de una rcsa, o 
sea de  cualquiera otra f lor  el enclaustrado bo- 
tón: sobre este botón, capullo o media cabeza, 
se descukre, apuntando para el cielo, un cañon- 
cillo de fierro, que como si fuera un bien carga- 
do fusil, dispara con elevado impulso tan crista- 
linx mrinirihn rrue el ún5co estrago que ocasiona 

es el ruido que causa en e! asombro, y el golpe 
gustoso que da en- los ojos para la diversión". 

Tales eran algunas de las principales fuentes 
públicas, que además de proporcionar agua en 
abundancia al vecindario, servían de ornato a 
la ciudad, que con ellas, con el soberbio acueduc- 
to y con muhas alcaritarillas pintorescas que 
han desaparecido por completo, añadi6 otras 
preseas ~ a I i ~ s í s i m a s  a las muchas con qu'e tuvo 
a bien engalanarla e1 viejo mundo virreinal. 

Existían tarnbikn otras muchas fuentes pú- 
blicas y particulares, que en 1739 ascendían al 
respetable número de sesenta. 1-Iiielga decir que 
a1 modernizarse la ciudad han perecido casi to- 
das. Consérvanse, sin embargo, y son dignas de 

Fuente dc  In Casa NUmero 61 de  la Calle dr! Allenile 
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rnencibn, la de GmmilIa, la de la Alameda, la de 
San Sebastián emplazada en uno de los 
sitios más coloniales de Quer4taro; la de San 
Agustin, que en punto a hermosura y esplendi- 
dez, no lea va en zaga a los bellísimos claustros 
del cblebre mona~terio. En cuanto a las fuen- 
tes particulares, merece especial mencibn la que 
se encuentra en la casa numero Ti1 de Ia d e  de 
Allende, y que ya no describo, porque he 
traspasado con exceso los limites que debe- tener 
e l .  presente estudio. 

Cuando' se- visitan repetidas veces las obras 
enumeradas y se examinan con calma, con intez 
rés, no cabe duda que produce una impresión 
muy agradable, muy est&tíca, que no EK! olvida 
fácilmente, que perdura en el espiritu. 

Gs vista se complace en mirar el acueducto, 
que aeñorea la hondonada, y en descubrir en 61 
nuevas cualidades, que mueven a estimarlo más 
y- más ; muy grato es también solazarse con la 
contemplación de fuentes tan hermosas como la 
de la Alameda o la de San Agustin; penetrar a 
fos patios de 1% mansiones solariegas, canver- 
tidos en esplhndidos jardines, y asomase a las 
fuentes para mirar los hermoms azulejos, que 
tiemblan, que palpitan, que cambian sin cesar 
de forma, y de color, bajo el cristal movedizo 
de las inquietas aguas; dulce, muy dulce, es de- 
jar que se deslicen las horas como una caricia, 
como un ensuefio, en eatos apacibles caserones, 
admirando Ea transparencia de la atmbsfera, la 
intensidad y la magia de la luz y del color, y em- 
briagarse con la fragancia de sus naranjos flo- 
recidos; grato, muy grato ea pasar dlí las ve- 
ladas abrileíias, escuchando el rumor del agua, 
que, añorante, parece que se Iramenta, como las 
delicadas coplas de Jorge Manrique, o solloza y 
vierte lágrimas, como los dolientes nocturnos de 
Chopin.. . . . 

Este aspecto del acueducto y de las fuentes 
coloniales interesa, ciertamente, y bas taria por 
sí solo para satisfacer las necesidades de una 
sensibilidad romhntica o de una estética anticua- 
da ; pero &te no es ni puede ser et verdadero as- 
pecto del acueducto, cuya aignificwión es mucho 
más elevada y bascendentai. 

Su construcción no fu& determinada por un 
capricho, sino por una grande, por una ingente 
necesidad social. Responde a una de las necesidq 
des biológicas de todo un pueblo. Por lo que min/ 
a su forma, está modelada por b. naturaleza mis- 
ma del acueducto y por las condiciones del m4 
dio en que hubo de levantarse, con estricta suje- 
ción a Ias leyesde una sana economía. 

A hora bien : j no es esto lo que exigía Vi t ni- 
bio, al decir: "Haec autern ita fi& debent ut 
habeatur ratio utilitatis, firmitatis, venushtig? 
 NO cumple el acueductci, exactamente, con t& 
dos los requisitos que f o m l a  el genialisimo es 
critor Elhs . Ehrenbourg, el colosal esteta ruso 
en una obra reciente, en que ha esbozado loa 
grandes principios de Iw estetiea moderna? 

La realización de la magna obra entrañaba 
como se ha visto, serias dificultades, enormes 
obstdculos, que fueron removidos por un pode 
mso esfuerzo de la inteligencia y de la voluntad 
He aquí la verdadera signlficacibn del rtcueduc 
to; he aqul lo que más sorprende y maravilla 
Merced a ese esfuerzo icaudito, sobrehumano. 
Quer6taro vi6 remediada la m%s imperiosa de sus 
necesidades : Ia ciudad ya no apaga su sed cor 
aguas repugnantes y mortíferas; tiene en gran 
de abundancia un liquido precioeo, que d de 
rrarnarse en la vieja urbe, lleva consigo un rau 
da1 de salud y de alegría, en el que hay rumore 
de aplausos, palpitaciones de vi-, acentos de 
cántico que entonarán las generaciones triunfan 
tes del porvenir. . . . . 
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Ante el Plano de la Ciudad de México. 
U n  Ensayo de Arquitectura Cívica. 

Por el Arquitecto Alfonso PalIares. 

Si ;se coloca uno ante un plano de la ciudad 
de México y lo ve atentamente, en vano quiere 
discernir alguna ley de agrupaeibn y de  des- 
arrollo en la maraña de Iíneas que 30 formai7. 
Después de la confusa impresión de conjuntos 
que el dicho plano produce, comienza a fijar- 
se b mirada, primero, en la masa del Bosque de 
Chapultepee, y la del Parque Balbuena y en se- 
guida en los trazos de Ias siguientes avenidas. 
La avenida de la Tlaxpana que penetra por la ciu- 
dad por eI noroeste y se continúa con menos in- 
tensidad grkfica en la avenida de Tacuba hasta lle- 
gar al centro de la Ciudad. La avenida de Cha- 
pultepec que ámpIia y rectilíneamente se des- 
prende del perímetro del Bosque y va a interrum- 
pirse repentinamente, casi en el centro geométri- 
co del plano. Se acentúan en seguida las avenidas 
que van de Norte a Sur, formadas por las calles 
de Guerrero y sus proyectadas prolongaciones; la 
~ v ~ i d a  formada por la calle de Santa María de 
l a  Redonda, San Juan de ktrán y sus continua- 
~iones; la formada por las calles de Peralvillo, el 
Reloj, Pino Suárea, etc. En las zonas perimetra- 
les aparecen los trazos de importantes avenidas 
de curso no rectilíneo. En resto del plano lo for- 
ma un tejido de lineas, la? unas de Norte a Sur 

o de Eate a Oeste, las de más acá de Noroeste n 
Sureste y un tejido de tal m e r a  desigual, en 
sus ritmos geométrieos y sus directores, que se 
diría la agIomeraci6n de los cristales vistos al mi- 
croscropio, de alguna laminilla p5trea: apenas si 
las masas de Catedral y la Plaza de la Constitu- 
ción, la Alameda y algún otro jardín marcan 
su preminencia. 

Es indudable que el plan? de la Ciubd cuen- 
ta, relata fa historia de su fomaci6n y nos dice 
que no han tenido parte en ella sino principios 
mezquinas de urbanizaci611, y que 'las modifica- 
ciones que han exigido nuevos conceptos socia- 
les y sobre todo la dinoimizaci6n de la vida mo- 
derna no han hecho sino destruir 3 derribar lo an- 
tiguo. Los nuevos trazos no implican en reali- 
dad sino en muy contados casos, una modifica- 
ci6n que obedme a todo un plan genera1 de des- 
arrollo y urbanizacibn de acuerdo con las leyes de 
la arquitectura cívica. ¿Cuáles son es& leyes? 
No cabe en el plan de un articulo de b naturaleza 
del presente precisar los mismos, si cabe empe- 
ro, hacer notar las mas escenciaIes y principal- 
mente considerar aquellas que requieren sean te- 
nidas en conaideraci611, justamente ahora, que las 
necesidades del tráfico y la aglomemi6n de log 
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habitantes están exigiendo que el plano de 1a.Ciu-. 
dad de México sea modificado en un futuro muy 
br6ximo. , . 

E n  nuestra manera de sentir la arquitectu- 
ra, comparamos la Ciudad, an organismo arqui- 
tectóiiika, con el okganismo huniano. . Es- decir, 
que en el tipo ided de la ciudad deben caracteri- 
zarse, plasmarse y ligarse los diversos elementos 
u drzanos que la compmen, de manera s'eikrejsmte 
a ccmo se caracterizan, definen y Unen los 6rga- 

* .  nos del cuerpo humano; - , . 

~ndudd$enyt;  que no.es eino hasta los úl- 
timos años cbando se ha: comenzado 'a crinside- 
rar la ciudad como uh edificio especial, una enor- 
me casa humana, aoietida a las leyes ' atquitec- 
t6nicas higiénicas y ?e ingeniería civil tAn' de- 
finidas como los de cualquier' otro edificio ar- 
quitectónico. Sin embargo, y principalmente des- 
de el Punto de vista eirclusivamente plGstico, las 
Ciudades de $a Edad Media nos dejaron modelos 
admirables que por un momento fueron menos- 
preciados, cuando el t$hvia y la electricidad tra- 
jeran consigo el afán desmedido de avenidas rec- 
tas, interminables; de plazuelas de desnhcrgo para 
el traficj cada vez mjs intenso; de ensancha- 
mizntos sin respeto dguno al cuadro arquitec- 
tónico, al conjunta pc~derado y enmarcado. El 
ideal del trazo dc ciudades pareció ser po-r un 
momento d trazo del ti:lero de ajedrez, con ca- 
lles perpendiculares las un& a las otras y sin nin- 
guna otra ley especial dv distribución y ponde- 
raci6n. - m  

¿Cuál es ahora en cambio el programa a 
que debe satisfacer el trazo de una Ciudad? Se 
t rata  como queda ya irdtcdo, de una gran ha- 
bitación humana, cuyos eleme*~ son los si- 

guiente: ~1 conjunto de edif ieios representati- 
vos de la vida espiritual de la sociedad, es decir, 
los edificios del gobierno, las iglesias, 1013 edifi- 
cios administrativos, los teatros, las escuelas. 
Vienen en seguida Ioa edificios cO'mercialesL don- 
de se desarrollan las actividades necesarias para 
scrtr'r y pro-~eer a la sociedad CEB 10s elementos 
que reclama la vida material en sus muy diversas 
exigencias, Luego, las casas verdaderamente;. 
las moradas de focos habitantes de la Ciudad. A 
estos conjuntos se agrega el formado por l i s  fa: 
bricas, es decir, 10s edificios destinados a la pro- 
duccián, y por filtimo los que reclsniaii -el sa- 
neamiento e higienizwi6n de i ~ d o  el conjunto 
ur5ano. Cada uno d e  estos conjuntos puede sub- 
dividirse en grupos .y elementos urbanos de ina- 
nera de* ser diversa, y de acuerdo con la funci6; 
especial de cada elemento; @era asi korno en 
una casa habitacibh debe& distribuirse clara' y 

orgánicanen te loa departamentos des tinadoa a 
. la recepcidn, bs destinados a la vida íntima, los 

destinados a la higiene del cuerpo y los desti- 
nados al servicio, asi también los elementos 
constitutivos del conj untp urbano habría que 
distribuirlos y organizarlos, en un plan de Ciu- 
dad ideal, en una sucesi6n de zonas o centros 
urbanos bien caracterizados y con Ea pondera- 
ci6n y eoIocaci6n debida al mismo tiempo que 
-convenien temen te ligados y cohesionados, 

Cabe repetir aquí el símil que hiciéramos en 
un principio: el conjunto orgánico de la Ciudad 
debe semejarse al conjunto del cuerpo humano, 

~ u y o s  elementos y miembros diversos destina- 
dos a funciones diversas también, a la vez que 
estan perfectamente caracterizados aisladamen- 
te, se unen y agrupan de tal manera plástica y 
fisiológicamente, que forman un solo conjunto 
homogéneo y equilibrado, un conjunto que es 
tipo de belleza. Después de las leyea que rigen 
los grandes conjuntos constsuctivo~i de h Giu- 
dad, vienen los que deben regir los elemetos com 
ponentes de esos conjuntos, .es decir, lag mama- 
nas o bloques de edificios,-bias, plazas, Iaa arte- 
rias de comunicaclbn. Todos estoa elementos de- 
ben de satisfacer no ~610, a preceptos de salubri- 
dad e higiene, sino muy especialmente oi leyes 
plásticas de belleza: es decir, ,que como todo el@- 
mento o criatura arquitectónicos, esos elemen- 
tos no s61o deberán de ser titiles y convenientes 
desde e1 punto de vista de la habitabilidad, sino 
también ,bellos. La higiene, por ejemplo, dicta- 
mina Io que se refiere al ancho de las avenidas, 
a la altura de las casas, a la proporcibn de los 
arbolados, a la capacidad de los factorea de ven- 
tilacibn, al abastecimiento de agua, etc., pero la 
ley arquitectdnica por excelencia odenarh el rit- ' 

rno, la proporcih, la variedad, el claro oscuro, 
la armonía, eI estilo a que habral que sujetar esos , 

mismos elementos, Aai por ejemplo, una calle: 
considerada desde el punto de vista de la utili- 
dad y de Ia convenieacia, es una arteria del gran 

,organismo destinada a que ,en ella circulen los . . 
seres que habitan la ciudad, y a la arecci6n e 

,iluminacibn más apropiadas de los edificios que 
' en ella se levantan. Por 10. tanto Im considera- 
ciones del káfieo y las de la higiene detini- 
desde luego sus heamientos generales, y, de 
kuerdo con su potencialidad, en esta su funcidn 
brbomei, habremos de adoptar para ella linea- 
inien tos rectos, prolongados, curvilineos o aui- 
kosos. Esta misma. ley de la higiene nos dicta 
' su  anchura y su manera de ser constructiva. En 
cambio si ya satisfechas estas leyes encontrq- 



mos que su trazo resulta mnbtono, insrmbnico, 
inexpresivo, introduciremos /en 4? las variaciones 
necesarias s fin de que obedeciendo siempre a 
los primeros preceptos de conveniencia y utili- 
dad, resulte definitivamente un elemento arqui- 
tect6nico bello. No cabe en loa lfmites de este 
articulo entrar en más particulares sobre una 
cuestidn tan importante como es el trazo y com- 
posición de una ciudad, pero basta lo anterior- 
mente expuesto para hacer comprender cuán le- 
jos estamos en México de acatar semejantes 
normas, cbmo el trazo de las nuevas coIonias no 
est& dictado sino por, el más ruín de los criterios, 
y cuán necesaria es que anticipándonos a un fu- 
turo que deberá ser muy cercano, tratemos aho- 
ra de fijar, no sea sino sumarisimamente cuhlea 
hayan de ser algunos de los principios que deban 
de regir ese necesario ensanchamiento. 

Desde luego toca asentar rotundamente que 
la belleza arquitectbnica y monumental que aquí 
y a1lA se encuentra en nuestra ciudad, es, td% 
la obra de los tiempos anteriores a la Indepen- 
dencia: Que aunque vetusta, desmembrada, a 
veces fragmentaria y hecha pedazos, esa belleza 
cunstituye indudablemente un legado de arte 
inconfundible, lleno de carácter. de vigor de: 
cancepcibn, y de grandeza y generosidad en su 
manera de ser constitutiva. 

Opuestamente a estos caracteres, Tos camcte- 
res que distinguen y definen la obra arquitect6ni- 
ca de México, post-Independencia, son el servilis- 
mo de la concepcibn, la mezquindad de Ia eje- 
cución, la falta de virilidad y psicología racial 
ahi expresadas ; la, poquisimas excepciones a ea- 
tas características generales no hacen sino acen- 
tuar y revelar de una manera palpable esa m- 
nera de ser anodina e inconsistente, de lo que 
pudiera llamarse la arquitectura moderna me- 
~icana. Tomando por lo tanto como punto de 
partida para el trazo organice y arquitect6nico 
de la iudad de México los monumentos más im- 
portantes que nos legara la época colonial, tene- 
mos los siguientes núcleos como monumentos ar- 
quitectónicos esencides que hay que ponderar 
debidamente, respetando lo mas posible el ca- 
rácter y manera de ser de los mismos: desde 
luego el conjunto de Ia Catedral y e1 Sagrario, 
constituyen indiscutiblemente el más importante 
de dichos núcleos y el que, actualmente, se encuen 
tra menos realzado y aprovechado. La iglesia 
de Santo Domingo con la Escuela de Medicina, el 
Edificio de la Ex-Aduana y las viejas casas con 
los portales que limitan la Plaza por el lado po- 
niente, es también otra niícleo de suma irnpor- 
mcia y que ofrece actualmente un aspecto na- 

.da monumentaI y arquitectbnico, debido a los ra- 
quitieos jd ines  que no sblo rompen el conjun- 
to arquitectdnico, sino que, considerados en si 

+ mismos, son de muy escaso valor artística y fo- 
restal, digamos. El monumento de las Vizcai- 
nas podría constituir en cualquier ciudad de1 
mundo uno de los más grandiosos motivos sobre 
el cual se pudiera basar un conjunto urbano de 
sin igual belleza. El conjunto formado por Is 
iglesia de la Santa Veracma y la de San Juan 
tle Dios constituiría asi mismo, un motivo muy 
explotable que ligado convenientemente con la 
Alameda formaría una belleza urbana también 
muy importante. La iglesia de la Concepcibn 
con la plaza que le antecede podría llegar a ser 
un monumento a r q u i t M n k e  lleno de exquisi- 
ta poeeiia y recogimiento, Con caracteres se- 
mejantes pero más monumentales podría hacer- 
se en la Plaza de Lareto un admirable conjunto 
aqtritect6nic0, El rincón de la Santísima ofre- 
ce cualidades plhaticas igualmente muy explota- 
bles, lo mismo el conjunto formado por Ia igle- 
sia del Salto del Agua y la fuente de1 mismo nom- 
bre. 

A estos núcleop, arquitectt5nicos esenciales y 
caracterizados ~ Q F  una belleza tan tipica como 
sugestiva, podrian agregarse otra serie de mo- 
tivos formados por e1 sin número de casas vi- 
rmineiles y otra clase de edificios de la misma 
época, que poseen indudablemente un valor ar- 
tístico transcendental y que es un deber cultu- 
ral de loa mexicanos el conservar y ponderar. 

, 

Considerando por ahora tan sólo los nadeos esen- 
ciales ya enumerados, toca decir como los -mis- 
mos pueden ser los puntos de pastfda o de con- 
vergencia de los futums ensanchamientos que 
es indispensable llevar a eabo en Ea Ciudad de- 
México. No queremos decir que dichas aveni- 
das hayan de partir precisamente de dichos mo- 
numento~, de manera de aminorar su importan- 
cia con perspectivw abiertas y desproporciona- 
das a la magnitud del edificio; m& bien las mis- 
mas avenidas, siguiendo el trazo actual de las 
arterias principales de la ciudad, se ligarian por 
medio de otras avenidas o callea secundariahi con 
aquellos niicleos esenciales, enmarcados por un 
con junto de edificios armónicamente proyectados, 
y cuya masa y lineamientos generales estuviea 
m n  subordinados a la m8s esencial de el nti- . 

clw en cuestibn. 
Antes de entrar en la conaidermi6n de 1- ave- 

nidas que podrían desarrollsrse tomando b* 
se de dichos núcleos, y hs condiciones generdes 
del tr&f ico, debemos conrsiderar, aunque muy bre- 
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vemente, otra de las condiciones que es indispen- Arteria No. 2. 
sable tomar en cuenta para el trazo de los futu- 
ros ensanchamientos: la condici6n econ6mica. Es - La segunda. arterk del trhfico está consti- 
indudable que seria en extnmo fácil llevar a Ca- tuida por la avenida de ~ w u b f i  que liga a-esta 
bo el embellecimiento de la Ciudad, derrumla~~. poblaei6n y las pobjsciones o 
do libremente TtianZanas y edificios sin más COZ- al N. 0. de la ciudad, con el centro de esta, ,El 
sideración que la que imponen leyes de la ar.- p&&pio de dicha puede considenir&' en 
quitectura urbana, Pem si en todo problema sr- puente de la Tlaxpana; con un trazo un tanto 
quitectónico la cuestión cconómira desempefin su;noso, y direceibn general al N. E., se des- 
un papel importantísim~, en e] problema a~tuaf  arrolla con bastante zmpli t ud hasta 1 legal. frtn- 
puede decirse que ella es sine quri non. te a la. Alameda, en donde se estrecha para 're- 

Es indispenaaye por 10 tanto, al proyectar ducirse sensiblemente en las calles de Tacuba, 
futuros ensanchamientos. buscar en cierta ms- y, ]regando eDmo la anterior a la plaza de la 
riera €1 compensar los gastos que 10s mismos Constituciw, se prolonga actualmente, como 
tienen forzosamente que originar, con el mayor aquella, hasta la Estación de San ~ á ~ ~ ~ ,  adn 
valor que resulte a los terrenos ganados con el de hecho y sin su dirección, 'enn. 
ensanchamiento- y, lo que bmbien es posible, con , tinú, por 1% calles de Santa Teresa (Av. R@- 
la eliminación de callejones y plazuelas tan inh- b]ica de para en los li- 
tiles como indecorosas, dada no s61o su po- ,ite6 de la ciudad al . E ~ ~ ~ .  
sieión, sino también la naturaleza de las casa  y 
edificios que en ellas se levantan, 

Amalgamando estas- condiciones con las "con- Arteria Na. 3. 
dieiones del tráfico, tendremos 1% bases gene- 
rales sobre las que plantear los futuros enaah- 
thamientos. Estudiando un p w  más de cerca 
lo  referente al tráfico, encontramos que las ar- 
terias esenciales paya el desarro110 del mismo, 
tienen como puntos de partida y como puntos fi- 
nales, loa núcleos siguientes de la Ciudad. Pri- 
mero, Ea gran arteria que une a las pobIaciones 
de Tacubaya, Mixcoac y San Angel con el cen- 
tro de la Ciudad y que lógicamente continua- 
da, va a terminar a la Estaci6n de San Lázaro. 

Arteria No. l. 

pia 
da 

Esta arteria pu'ede considerarse que princi- 
en el redondel, abierto recientemente, y que 
acceso al Bosque de Chapultepec; se incor- 

pora con la calzada inmediata a la avenida de 
Ia Reforma y al llegar al redondel de Carlos 
IV, cambia su direcci6n S. O, N. O. ep una di- 
rección N. S, estrechándose a Ia vez sensible- 
mente para llegar a la Plaza de la Constitución 
y terminar definitivamente en la Edhacibn de 
San Uzaro. Convergiendo con esta arteria y en 
cierto modo SU complementaria, se deaamolla la 
arteria que parte como la anterior del Bosque 
de Chapultepec sigue la avenida del mismo nom- 
bre hasta llegar a Belén, en donde si bien se 
continúa con una franca dirección al este hasta 
el Hospital de San Pablo, en realidad, al llegar 
a e ~ e  pputo penetra al centro de la Ciudad por 
la Avenida Bdderas que ae incorpora a la ar- 
teria anterior en Ea avenida JuArez, 

De una importancia igualmente mhxima para 
el tshfico, son las avenidas que unen, la una, Ia 
Aduana de Santiago situada al Norte de la ciu- 
dad, con e1 centro y las regiones fabrilen situa- 
das al Sur y al S, O., y, la otra, que une la Villa de 
Guadalupe, y las barriadas de Peralvillq, Valle 
Gómez, etc., con el centro de la ciudad y los ba- 
rrios del Sur, Ambas ayenidas acusan una fran- 
ca direcci6n N. S, 

La primera de estas' arterias esltá cp6atituida 
en realidad por tres avenidas' semejeiritea, ,que . 
partiendo conjuntamente de los Almacenes de, la 
Aduana, se desarrollan paralelamente por Iris 
calles Sta. María de la Redonda, Ias de Comon- 
fort,-Bolívar y Factor-Isabel la GatGlcia, respec- 
tivamente, para penetrar en el centro 'de la ciu- 
dad por el sitio de1 Teatro Nacional, la Cámprra 
de Diputados y la Profesa, continuando sianpre 
sensiblemente en la misma dirección ha~ta  los 
limites de la ciudad al Sur. 

. . 

Arteria No, 4, 

La segunda de las arterias que nos ocupa m- 
mienza en la Villa de Guadalupe, y desarrollh- 
dose ampliamente en la calzada del d a r n o  nom- 
bre penetra a la ciudad por la avenida Peralvi- 
Ilo hasta llegar a la Plaza de la Coiistituci6n y con 
tinuar siempre con direccibn N. S. por las calles 
del 5 de Febrero hasta alcanzar a los limites de 
la ciudad al Sur. Como una avenida integral de 
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la anterior puede considerarse la que iniciándo- 
se en la E~taci6n de Hidalgo, penetra rectsmen- 
te  al centro de la' ciudad y se cantida siempre 
recta y con una fmca direcci6n N. B. en la8 
calles de Pino Suárez, para ir a fundirse con la 
importante calzada de San Antonio Abad que 
une las poblaciones de Coyoadn y Tlblpan, y las 
nuevas colonias al Sur de la Ciudad, con el cen- 
tro de ésta. 

considerada8 desde el 'punto de vista del trafi- 
co, puede estáblecerse de la aipluiente manera. 

(Vbaw el plano). 

Arteria NO, II 

En ella se desarrolla el trhfico m6e importan- 
de autombviles y coches particulares. El trá- 
fico de tranvías y vehículos de cawa ea nulo en 
esta arteria. 

Arteria No, 5 Arteria No. 2. 

Por último, deben considerarse aún como a r  EL tráfico de tnnVlas, camiones y en gene- 
terias muy importantes de tráfico, primero la ral toda clase de vehículos es de extrema im- 
nueva arteria formada por las d l e s  de Ram6n portancia en .esta quizb marque la mis- 
Gazmán, la avenida de los Insurgentes y la gran ma el momento mas intenso del tráfico en la 
avenida Veracruz: esta arteria comienza en e1 ciudad, 
centro de la región Norte de la Ciudad, preci- Arteria No. 3. 
sarnente en la Estacidn de Buenavista. 9iguien- . - 

do con dirección Norte y Sur Oeste, y sensible- En esta arteria se acentúa m68 el tráfico de 
mente por de la y de vehículoa de ai.ga y grandes tmnsportes. el mo- 
las colonias Roma Y del Valle, Para prolongar- vimiento de tranvías es p o  importante, y muy 
se siempre recta hasta l k a r  a la población de 8ecundafio, el movimiento de autombviles y co- 
San Angel al S .  Oeste. cbes particulares. 

. . 
Arteda No. 6. Arteria No, 4, 

La otra arteria a que aludimos está forma- En esta arteria toma & importancia que 

da por las calles de Guerrero, 1% de Bucareli y en Ia anterior el movimiento de tranvías y el de 

las de Ia ~iedad,'con la derivación de la avenida camiones de pasajeros, así coma el de autom6- 
de Chapultepec que, entroncando en la Plaza dc viles particulares; igualmente el movimiento que 

Bucareli con ella, se desvia al Oeste para fusio- en ella se desam1la de t.ransportes de carga es 

narse con la arteria de la Reforma y Chapu!- muy importante. 

tepec. Arteria No. 5, 

En las arterias consideradas. se desarrolla el 
tráfico m& importante de la ciudad pero de 
manera diversa, ya que en las unas se desen- 
vuelve, d tráfico pesado esencialmente, es decir, 
el de los carros y vehículos que conducen las mer- 
cancías de las estaciones a1 centro, y en las otras 
se. desenvuelve más particularmente el tráfico de 
autombviles con pasajeros. 

Puede asentarse también que en general, las 
arterias paralelas e inmediatas a las ya descritas 
son casi de la, misma importancia que éstas y 
sirven para establecer el circuito, digamos, de la 
circulacibn urbana formando a manen de las 
arterias del cuerpo humano, un conjunta de con- 
ductos esenciales de loa que se derivan otros mas 
pequeños que forman un conjunto de rarnifica- 
ciones que llevan la sangre a t o d u  las partes del 
organismo. 

La potencialidad y carácter d -  e s t a  arterizm 

De desigual importancia en sgs diveraos tra- 
mos. En efecto en su primera parte se desarro- 
lla un importante tráfico de vehiculos de carga 
y de automóviles, pero bien pronto, al llegar a 
la Avenida qe la @doma,  ~ irve  actudmeate 
para el tráfico de automdviles y tmnvias de ma- 
nera casi exclusiva. Esta arteria esta llamada 
a desempeñar en un corto plazo, un papel im- 
portantiairno por su amplitud y por ser el carni- 
no más corto entre la ciudad y las poblaciones 
de Mixcoac y San Angel. 

No menos importante es la Arteria No. 6, 
siendo en todo su curso más homogi?neo y con- 
tinuo el tráfico.de vehículos de todas clases. 

Las avenidas que paralelamente siguen a las 
arterias principales ya consideradas y que en 
esos mismos tramos paralelos, acusan tanta im- 
portancia como la Arteria principal, san la Ave- 
nida de Chapultepec, la Ave. del 35 de Mayo, la 



de Doneeles, 1s de Mina, 'la de Soto g Revilh- 
gigede y algunas otras menos importantes. 

El tráfico de automóviles y carruajes parti- 
culares alcanza su mayor intensidad en la arte- 
ria No. 1 y en una de sus coyplementarias, es 
decir, en la avenida del 5 de ~ a ~ o .  En la ave- 
nida de Capuchinas, Ia otra complementaria de 
la arteria No. 1 se desarrda un. tráfico auma- 
mente intenso de au tom6viles, camiones, tran- 
vias y transportes de carga. De tanta impor- 
tancia, o quizás aún mayor que en la arteria No. 
1 y las avenidas consideradas ,se desmolla un 
tráfico mixto en la Arteria No. 2, que sea la que 
tal vez rmcuae el máximo exponente del tráfico eri 
la Ciudad de México. 

Con una menor intensidad se desarrolla. el 
trafico en la Arteria No. 3, y las -avenidas com- 
plementarias, siendo en ella más importante el 
movimiento de vehiculas de Carga y autom6yi- 
les que eI de tranvías y camiones. En la Arte- 
ria No, 4 vuelve el Mfico  a tener un carácter 
mixto y homogPneo a la vez que una intensidad 
extraordinaria, en cambio en la Arteria No. 5, 
disminuye de intensidad y se limita más bien 
al movimiento de automdviles y tranvias. 

De esta Lbreve consideradidn de la manera 
como se desarrolla actualmente el tráfico en la 
Ciudad de México, podemos desde luego sacar dos 
consecuencias : 

ba primera establece que las arterias donde 
el tráfico ae desarrolla más intqsamente, na 
tienen la suficiente capacidad en el niideo anti- 
guo &e la ciudad, para que e1 movimiento de pea- 
~ones y vehículos ae desarrolle debidamente. Plt 
sa actualmente con nuestra ciiidad 10 que nos 
pasa con 10s vestidos que nos pusimos cuando 
eramos muchachos : ya no I e  vienen al hombre 
maduro, 

otra can~ecuencia hace ver que los pun- 
tos de ensmchamiento de las arterias princi- 
pales, por su forma, y por sus dimensiones, son 
una verdadera eontradiccihn de Ias formas y ea- 
ractereis que semejantes momentos de Ia arqui- 
tectura urbana requieren. 

Eatoei puntos de cruce, que actualmente soi, 
wrdaderos puntos de congestión del tráfico, son 
principalmehte los siguientes: 

2i~ni.o A,-Fomisdo por el cruce de -la Ave 
.\ida de Tacuba con la Avenida de Santa Mari& 
la Redonda. 

Punta B.-Cruce de la misma Avenida de T* 
cuba con la Avenida del Brasil. 

Punto C.--Cruce de b Avenida del 16 ae riep- 
itiembre la Avenida del 5 de febrero.. 

Punto D.-Cruce de Ia Avenida del 16 de Sep 
tiembre con la Avenida San Juan de LttrAn. . 

Puna E.-Cruce de Ia Avenida - Capuchinas 
con la  vesi ida Pino SuArez. 

Puno F.-Cruqe de la Avenida Pino Suarez 
:on 1s calle de la ~orregidora. 

Puntos G. y H.-CrueeS de 1%  venida 16 d i '  
Septiembre con la Avenida Bolivar. 

Además de estos puntos' de verdadera con- ' 
gesti6n ' del tráfico, existen otros puntos secun- 
darios de cruce en donde el movimiento de ve- 
hlculos no se efectfia con - la necesaria holgura; 
no entra en los limites de estos apuntes enume- 
rar loñ mismos, basta notar que la .consideraci6n- 
de los mismos formd parte del conjunto de fwto- - 
res que originaron las mo-dificacimes proyecta- - 

das. 

Estas son come sigue': . . .  . . .  
la.-Plaza de. la Coristituci6n. has niodifi*-S - 

eaciones proyectadas a la misma y de acuerdo 
con el plano No. 2 establecen deede luego una Ro-- .. 
tcnda Monumental rodeada por. pórticos .y la qtrie 
constituiría una verdadera Plaza para la Cate-. - 
dral a la vez que motivaría avedidas rnoncimea+ A 

tales delante del Palacio Nacional y del Palacio 
Municipal del ancho y proporciones neceisarias 
para ponderar esos edificios debidamente y de- 
jar Iibre campo al tráfico debido, Cabe aquf 
hacer notar que una de las modificaciones que' - 
desde luego se impone, es la de la fachada del' ' 

Palacio Nacional y dé los portales actuales. En . 
el plano está indicada tan &lo la miodificaklfin- 

- .  de las plantas de Ios frentes de ios purtaies a f in  ' ..' 
de centrar y -aorneter a ejes él conjunto de la 
Plaza. La Rotonda Monumental proyectada y 
el conjunto de los pdrticos enmarcasan debida- S -  

mente los puntos de vista para' la Catedral-; a la- - 

vez que. estableceria un plano visual apropisdb- ' 
para el Sagrario, Suya afiligramada construccibn ' ' 
no se aprecia debiddmente ahora por- la vaate- 
dad del campo visual. .- ., ,..- 

En el eje de la Rotonda Monumental quk es ' ' 

también el eje de Ia Catedral st; ha proyectado 
" 

un gran edificio comercial que se levantaría en- ' 

tre el Palacio Municipal .y el - edificio simétrica-. . 

mente colocado con respecto al eje que se consi- 
dera, edificio que sería de carácter y de masa 
semejante al carácter y a la masa del Palacio 
MunieipaI. Dicho Edificio Comercial estaria S* . . 
parado del Palacio Municipal-por la actual calle- , 

juela, y del Edificio que se proyecta, por otra ca- 
Uejuela del mismo ancho que la actual, sirviendo 
y estableciendo, ambas el movimiento de los au- 
torn6viks que entrando o saliendo .de h Plaza 
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PLANO No. 2 
permitirían a los visitantes clel Edificio Comer- lida al poniente de 1s Plaza sin necesidad de 
cial entrar y salir por las puertas laterales de! htravesarla, sino p a ~ n d o  por las avenidas .si- 
mismo. - t.uadas al Sur de la misma. . 

El mov~miento de los peatones que quisiera11 El incorporar el "Volador" a la plaza prayec- 
tada resoIveria aún mjrs satisfactoriamente el pasar de la banqueta o pbrticos del Palacio Muni- problema del movimiento de tranvias y camiones, 

cipa1.a 1s banqueta O a 10s pbrticos del Edificio si- pero dicha modificaci&n no se ha trBZBdo en vis- 
~ e t r i c o ,  se facilitaría pw medio dp una terrasa- de las legales que existen 
g~eTIte a la que Se adeenderia Por 10s extremos vcrtir el "volador" en plaza* La tercera mo- 
de IO<J pbrticos. Esa terraza llegarfa nivel su- d j f j c ~ i d n  transcendmbI en transponer 
perior del basameiito del Edificio comercial, en ,bdo Oeste de la plsza derriba* los m- 
decir, al arranque del primer piso del mismo- PO* tale actuales y levantando en lugar & los mis 
dia E& mismo establecerse un Paso su1~te~áneo mas una exedra c o l m d s  j u s t m -  
para evitar el Cruce de 1 ~ s  líneas del movimiento te en el aje de la ~ & ~ d ~  del Palacio NaSonal y 
de los automdviles con las líneas del movimiento de 1, &tonda m u m e n t d  (eje t r ~ s v e r s ~ ~  y 
de peatones. LB segunda rnodificaeibn tracen- en- donde wlrian desamollarse l i s  festividadui 
dental consistiría en formar una plaza de cir- ,í,, más importantes, 4 como y 
culaci6n para 10s tranvias 4. camiones que actual- ceremonias al aire libre, Sim4tricamente a la 

penetran en la Phm- Corno se ve en @' Av. Madero y con respecto a dicho eje, se abri- 
Plano No. 1, en el AnguZo S. E. de la Plaza actual, ría una cal!ejuela que limitando,a la Exedra por 
se ha proyectado una amplixidrr rectangular que su costado sur, establecería una vía de desa- 
combinarla c m  Una ampliacibn de la calle de hogo para los peatones que viniendo de1 costado 
Pino Suhrez, que ahí desemboca, facilitaria el mo- Norte de la Plar4 quisieran seguir por Ia Av. 16 
vimiento circular de los tranvías y camiones que de Septiembre. Dicha .cailejueta iría a unirse 
podCan entonces, los más, tomar sus rutas de sa- con el callejón de Bilbao estab1eciendo así la c p  

28 
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municacion antes dicha. y aislandi, consecuente- 
mente el Edificio comercial del Centro Mercan- 
til que podria abrir sus aparadores por sus cuq- 
trta costados. Esa callejuela lo mismo que el 
csllejbn de Bilbao se cubrirían con cristales d e ,  
manera de formar una Galerfa semejante a las 
que se admiran en Milán y Napoles. 

A estas modificaciones esenciales y realiza- 
das con el fin de formar realmente una Plaza a 
1s Catedral y al Sagrario, así como de someter a 
ejes generales eI conjunto, facilitando las con- 
diciones del tráfiw y el movimiento de los pea- 
bnes, se agregan otras .de menor importancia y 
que son complernenb de las p~irneras. Asi por' 
ejemplo el Atrio de Catedral se rnodificaria sen- 
siblemente en su forma y dimensiones. Desde 
luego se ampliaria el que corresponde a Cate- 
dral propiamente .rematándolo en una escalinata 
monumental, Los actuales jardines se suprimi- 
rían del todo, dejando libre la avenida entre el 
Atrio y la Rotonda Monumental cuya anchura Se- 
ría mayor que l a  de la avenida actual, correapon- 
diente. En cambio;el atrio del coshdo Oeste 'se 
estrecharía un poco; y con la diisminuci6n del an- 
cho de los jardines que se encuentran eri ese lado, 
se obtendrían dos amplias avenidas separadas 
por una banqueta cetitral de resguardo (vésase el 
plano) y en donde se desarrollaría fácilmente el 
tráfico de ida y vuelta de los tranvías y camio- 
nes que penetran por el lado Norte de la Plaza. 
Completaría esta disposición la eliminaci6n del 
Kiosko de las Flores. Por el lado Oriente se 
lirnitaria el Atrio y los jardines actuales por un 
pbrtico churrigueresco que a la vez que encua- 
draría J Sagrario, .ponderBndolo, darla origen a 
1s formaci6n de una tercera plazoleta de desha- 
ogo para el trafico, la que estriria sitireida entre 
ese mismo pórtico y. el actual Hotel del Semina- 
rio, eliminándose, claro e%G, el edificio de los 
"Libros Viejos". Podia cmpletarse el arreglo de 
la Plaza por este lado, abriendo al ptáblico el pa- 
tio de los canhigos de manera de pasar por el 
de la plazoleta antes dicha a la Av. de Gua~mala,  
Ilmitándolo tan sblo por unos p6rticos al Norte 
y al Sur respectivaente y por un Bazar o Edi- 
ficio Comercial a3 Oriente, 

No cabe en los limites de este estudio, entrar 
en loa pormenores que completan el proyecto de 
tmsformaci6n a la Plaza, baste la antes indica- 
do y loa fotografiss que ilustran a este articulo 
para dar una idea de 1s manera & ser e impor- 
tancia de lm mismas. Si conviene agregar, sin 
embargo. que el mismo proyecto puede realizar- 
se &S económicamente sustituyendo a las co- 
lumnas por árboles y prados colocados de acuer- 

do con el plano de la ~ o h d s  proyectada, eli- 
giéndose aquella clase de arbolen cuyos lineamien- 
tos, sean más arquitectonlzables. Podrían poner- 
se por ejemplo, cipreses o pinos en los P6rticos 
'laterales, ahuehuetes en Ia parte central y cur- 
va de la Rotonda, y fresnos en la parte que la li- 
mita a1 Oeste, 

Lo esencial como queda ya apuntado es ha- 
cer una verdadera Plaza, un marco a1 soberbio 
conjunto de la Catedral y el Sagrario y formar 
avenidas de anchura y dispooición convenientes. 
que rompiendo la inmensidád despropbrcionada 
ilógEa y - producto de la  . incuria de nuestros 
tiempos, de la llanada actual que se denomina 
"Pl&a de la Constitución", cien origen a, puntos 
de vista varisdos y monumentales, a perspecti- 
vais, a contrastes a armonlas de masa y distri- 
bucibn a la belleza, en una palabra, de uno de 
las monumentos arqultectbnicoa más importan- 
tes y descuidados de nuestra ciudad. 

Consideremos ahora los 4 ensanchamiento y 
avenidas proyectadas. Desde luego una de lag 
mas importantes modiflcacianes al trazo actual 
de las arterias principales consiste en ensanchar 
la Av. Madero y la Av. 16 de Septiembre en la 
forma que indita el. plano -NO, 3. Como se ob- 
serva dicho ensanchamiento ae efectuaria cerran- 
do las d l e s  de la Palma y Fa de Motolinírt y re- 
banando lm manzanas actuales comprendidas 
entre la Plaza de la Constitucibn, la Av. San Juan 
de hetrán y las Avenidas, Madero y 16 de Sep- 
,tiembre en la forma indicada en el plano, de ma- 
nera de constituir un gran esternón Comercial 
,en el centro de Ea Ciudad, limitado por dos am- 
'pIios y bien acondicionados bulevarea .que ven- 
drían a concurrir a la Rotonda que se proyecta 
delante del Teatro Nacional y la que estaria 
pl6sticamente apoyada y circunscrita por los edi- 
ficios siguientes: .El Teatro Nacional y el Edí- 
ficia GUardiolq al Norte, la cotsa.de los Asule- 
jos al N. E. La portada actual del templo de san 
Francisco iniciaría la GaIeria Monumental que 
limitaría al Sureste y Suroeste la plaza que eie 
proyecta, la que constituiria el centro de unidn, en 
el corriz6n de la ,ciudad, de las arterias esenciales 
de la misma. 

El ensanchamiento proyectado en la Av, Ma- 
dero se efectuaría a costa de los edifi'cias'que li- 
mitan la misma por el lado Sur, respetando el 
Hotel Iturbide, cuya saliente, motivaria el en- 
sanchami.ento por el lado opuesto de manera de 
formar un apequeña entrante curvilínea de Iw 
avenida proyectada a manera de plazoleta delan- 



te de un edificio tan importante. Así mismo, la, 
Avenida del 16 de Septiembre se anchada a costa 
de loa edificios que la limitan por el lid0 Sur has- 
ta llegar al Edificio de la Compañia d e * ~ u z  y el 
Cine Olimpii, cuyas salientes motivarían así 
tnismo d ensanchamiento de la navenida por el 
lado Norte de la misma, pudiendo Zormarse en. la 
en tqn te  cuwilinea que de' ello. resultaría unos 
pórticos o galerj& para tiendas y estableeimien- 

del tráfico en ella del modo rriss apropiado, cons- 
tituyera a la vez juntamente con la avenida dia- 
gonal que se proyecta un monumento arquitect6- 
nico de primera importancia que se continuaría 
hasta Ea Plaza de 1a Constitucibn ensanchando 
convenientementeq el desemboque o penet racisn 
d2 Iri avenida del Brasil en sus dos iiltimas calles 
.y  justamente al entrar de la plaza de la Conaü- 
t uci6n , 

tos comerciales de tal naturaleza que reclam~n 
La avenida que se proyecta, en la re- 

una permanencia del público en los miamos ame- gión ~ ~ r t ~  del de la ,-iudd, partiria del 
na y prolongada. ' . jardín de San Fernando, y siguiendo rectamente 

Avenida de la Independencia.se. ensancha- hacia el Oriente de la Ciudad, se uniría con la 
ria i costa de lbs edificios del lado- sur, hasta, gran avenida que de Norte a Sur se proyecta por 
llegar al paño actual de las fachadas +e limitan medio del: ensmchamienh del extremo Sur de la 
el j d i n  de 'Degollado. La ampliacióln da esta 
Avenida -trae consigo el romper las últimas man- 
zanas que impidenla . ¿ornunicaci&n directa de 
ella por la Glorieta de Carlos'IV; de eata manera 
quedaría francamente trazada la arteria que se 
requiere actualmente para el tráfico y que uni- 
ria la regi6n. Oeste de la Ciudad con 'la regi6n si- 
tuada al Este; El movimiento de ida y venida 
que se requiere en esta regi6n de la Ciudad se 
efectuaría entonces con toda amplitud, por me- 
dio de k arteria anterior y la arteria formada 
por la actual Avenida Juhrez, la Plaza proyecta- 
da delante del- Teatro Nacional, y la Avenida ME- 

- &ro ensanchada en.1a forma ya descritos, 

Lrts irterlis 'que se proyectan en la regi6n 
Norte del Centro de kCiudad son las siguientes: 
la primera partiria de la Calle de Hidalgo y jua- 
tamente frente al costado Oeste de la Estacibn 
del Ferrocarril Mexicano, su trazo, sensiMemen- 

, ' te ~ t i l i n e o  cortaría las manzanas comprendi- - .  
. dria entrlf: las calles de   id algo y de la Magnolia 

I' . Iiastg llegar -a la  venida. de Santa Maria de la _ Redonda en donde se combinaría con un gran 
gran parque que' se proyecta-y que abarcaría to- 
do el terreno actual comljrendido entre las calles 
de! Estando de Mujeres al Norte, Plaza Comon- . . 
fort al Este, Jardín Garibaldi y calle de la Amar- 
gura al Sur y la AY. de Santa María la Redonda 

. al Oeste; la continuacibn de esta avenida entron- 
caria con la avenida de Peralvillo ensanchada en- 
tre las calles de Cpchems al Sur y de Allende al 

' Norte. Una derivación diagonal de - la avenida 
anterior y que penetrando en la Plaza de Santo 

, Domingo por su csotado  oroe este, estableclieria el 
circuito necesario para ligar de la manera más 
conveniente el origen de dkha avenida con la 
Plaza de la Constitución, convirtiendo. para esto 

. la Plaza de Santo Domingo en una Plaza ,Monu- 
mental sin jardines que el desahogo 

actual avenida de Santa María la Redonda y s u  
continuación por las calles de San Juan de Le- 
trán hasta la Plazuela del Salto del Agua. La 
apertura de la avenida que venimos considerando 
'traería consigo como Io indica el PIanu, el elimi- 
nar la serie de callejones que exigten sctuoilmen- 
te entre la Av. de los Hambrea Ilustres y la ca- 
lle de Mina por una parte y la Av. de Santa 
Marla la Redonda y la calle de Zarco por la otra. 
Igiialmente la apertura de dicha avenida traería 
consiga la clausura de la calle de la Santa Vera 
cruz y el ensanchamiento de la calle de Reca- 
bado. El movimiento circular del tráfico en es- 
ta región de la Ciudad, quedaría asi satisfecho 
por la uni6n de eata avenida con la actual Ave- 
nida de los Hombres Ilustres y Ea formacibn de 
una gran Plaza Monumental en 1s concurren- - 
tia de las mismas, y que quedaria comprendida 
entre la Iglesia de San Fernando y la calle de 
Co16n. Como ae ve en e1 Plano, en cambio de 
~nsanchar la cdTe de Ro~iales en su parte cen- 
tral ss cbnnstituiria una sola manzana con todo 
cl bloque comprendido entre las cdles de Bal- 
deran, Ea calle de Colon, la Av. de los Hombres 
Ilustres y el nuevo alineamiento de la calle de ' 
Rosales. 

Tres arterias esencialesi, de Norte a Sur, es- 
tablecerían la Unibn entre las arterias anterior- 
mente descritas y las que van de Oriente a Po- 
niente. La más importante de esta8 arterias ten- 
dría su origen en la Plaza proyectada delante del 
Tcatro Nacional y se desarrollaría al Norte y al 
Sur, respectivamente, pos medio del eneanchs- 
miento, por una parte de las calles actuales de 
San Juan de Letrán hasta llegar a la altura de 
13s Vizcaínas, en donde ee f o m r k  una Plazo- 
leta eliminando las conatrueciones que existen 
actualmente entre la calle de San Juan de Letrin 
y el costado Oeste de las Vizcaínaa, Al  norte, 
i i  arteria que se proyecta constituiría un 
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h'a 1, Plaza de la Constltucih-N*. 2. Rotonda de  C S ~ ~ O S  lV.-N6. 8. Rotonda del T@m.-No. 4. Avenida. Jrii- 
r-No. S. Avenldw 16 da Septiembre y de 1s Independencia. NO. C Avenida de los lombrm 1l~stsai.-Na 7. Avc- 
aWa en Proy-lo.-"-. 8. Avenida en Proyecto.-No. 9. Núclm de Santa María de Ii Redonda y Avsnidm'Sin Irin de 
L e t r & m N a  t O .  Avenida en Proyecta.-No. l i .  Pamue en prog-to.-Nfi. 12. Avenida en proyecto.-Na 13. Piaoi de 
' Santo Domingo y eneancharnlento de la Avenl$a del Brasil. -No. 14. Avenida ~eralvil lo.  

C. Catedral S. Sapl~airi~. P. M, Palacio Miinfcipal. T. Teatro. V. Vizcaínas. E. EdifieM ybernatlvoe. B. C. S r  
eretaria de Comuniración. M. Mineríe. C. Correo. 

núcleo de edificios gubernativos que se levanta- 
- rian entre la AY. de Tacuba y el gran parque de 

que se ha hablado anteriormente. Todos ellos 
estar- rodeados por adecuada9 plazoletas for- 
madas a expensas de Imc Av. Santa Marfa la Re- 
donda y de las calles transversales' que penetran 
en 1s misma por el lado Este, que se ampliadan 
y t r ~ ' w n  convenientemente ; de tal manera de 

poder desarrollar una gran perspectiva monil- 
mental desde la Rotonda del Teatro hasta el 
parque sopradicho. 

La segunda arteria de No& a Sur que uni- 
ría a las arterias de Este a Oeste, partiria de 
1a Av. que arranca de la Estacibn del Ferroca- 
rril Mexicano y precisamente en la calle de Ler- 
do; descendería hasta encontrar oblicuamente el 
conjunto de las Iglesias de la Santa Verscruz y 
San Juan de Qioe, en donde se ensanchada con- 
venientemente; y penetrando por el centro de 
Is Alameda, iría p, coPtar casi perpcndiculamen- 

te al ensanchamiento de Ia Av. de la Indepen- 
dencia, continuando hasta 'encontrara& cbn la Av. 
que une a las Vizcainas con la Ciudadela, Ave- 
nida, esta última, que se formarfa con una ligera 
modificación de las calles actuales. La peneth- 
ciOn de esta Av. por la Alameda darit por resul- 
tado, ya no por cierto, el disminuir el brea de la 
misma, sino tan a610 dividirla ,en dos partes, de las 
cuales, una a manera de Parterre, se incorpora- 
ria a la masa del Teatro, permitiendo al miamo 
tiempo, la perspectiva abierta en muchas visua- 
les, del conjunto de edificios que se desarrollan 
al rededor y adelante de 1s Rotonda del Te~tro; 
la otra parte se trazaría de 'tal manera que se 
levantase en ella un rico y abundante arbolado. 
Si bien el monumento a 'Jilárez quedada ,situado 
s un lado de la Av. que se proyec€a,'pxWa co- 
locarse m$s ventajosamente el misrito, en el eje 
transversal de la Plazoleta QIM formada la Ave- 
nida considerada dentro de la Alameda. 



Por Último, la tercera avenida de Norte a 
Sur que limitaría al Este la zona comprendida 
entre las arterias principales que se proyectan, 
se formaría por medio del ensanchamiento de las 
al les  de Peralvillo hasta llegar al actual edificio 
de la Escuela de Medicina, enseguida la Plaza de 
Santo Domingo, y, por último, el ensanchamien- 
to para penetrar en la Plaza de la Constitución. 

Como se vé, el resultado de los trazos proyec- 
&dos seria por una parte, dar un amplio y debido 
desahogo al tráfico que se desarrolla en el centro 
de  la Ciudad, luego 'motivar en este mismo centro 
avenidas realmente arquitectbnicas, así como tam- 
bién, dar lugar a la delimitación precisa de las 

zonas urbanas, en las que de acucrdo con un pro- 
grama arquitectbnico de desarrollo y trazo de 
las ciudades deben de i&e localizando los edifi- 
cios destinados al comercio, a la administraci6n 
pública y a habitaciones más particularmente. 

Indudablemente que la realizncián de un pro- 
yecto semejante, tiene m á s  de quimérico que de 
factible, pero al menos se funda en principios fun- 
damentados, y en el estudio atento de las nece- 
sidades reaisles de la vida urbana de Mexico 
y de  las posibilidades arquitectónicas de nues- 
tra hermosa Ciudad; el mismo Ea sido inspirado, - unica y esencialmente por un gran amor a nues- 
tra profesión y a nuestra Patria. 

El Decreto de fecha 17 de Julio de 1922 expedido por la 
Secretaria de Hacienda imponiendo contribuciones sobre 

ciertos excedentes de terreno de algunas casas 
de la Ciudad de México. 

La carencia casi completa, o mejor dicho, com- 
pleta en absoluto de criterio sobre cuestiones de 
Arquitectura Civica ha dado por resultado no 
s6I0 la serie de ampliaciones y colonias que han 
surgido ultimamente en y alrededor de la Ciu- 
dad de México, ,trazadas del modo mAs lastimoso 
y escarneciendo los más rudimentales principios 
de Ia urbanización moderna, sino también ha si- 
uo el origen de la falta de criterio, en algunos 
casos, o de bases cientificasi, sobre las que se ha 
basado el Gobeirno para decretar impuestos y 
Contribuciones a los terrenos ya conertruídos o 
sin construir. 

Es indudable que cada dia se hace sentir m6s 
la necesidad de crear un cuerpo a consejo de m- 
quitectos que dictaminan sobre todos aquellos 
problemas que se relacionan con el epsancha- 
miento, la demolici6n de antiguos monumentos, 
la atnpliacihn de plazas, jardines y avenidas, la 
hueva formaci6n de colonias, etc., a fin de que 
que no est& a merced de gentes ávidas de lucro 
únicamente, o de personas ignorantes, por com- 
~ l e f o  de los problemas en cuestión, todo lo que 
se relaciona con :el desarrollo y embellecimiento 
de la Ciudad de Mhxico. 

El dictamen, que sigue ha sido formulado por 
dos miembros de la Sociedad de Arquitectos Me- 
xicanos, y corno se ver&, en él se esbozan las cues 

tiones relacionadas con 1s Arquitectura Cívica ; 
además se ven ahí también precisados los puntos 
concretos que se relacionan mhs directamente 
con el decreto expedido par la Secretaría de Ha- 
cienda. 

DICTAMEN. 
'W~ornbmdos -en comisián por nuestro Fresi- 

dente en la sesidn ordinaria celebrada el d k  3 del 
actual, para dictaminar acerca del decreh de 
fecha 17 de julio último, exclusivamente sobre 
loa articul3a 6 bis y 11 bis, +por cuanto se refie- 
ren a la nueva contribución con que la Secreta- 
ría de Hacienda pretende gravar ciertos exce- 
dentes de terreno de algunas caaas de esta Ca- 
pital, venimos a exponer varias de las considera- 
ciones que nos .sugiere el estudio de dicho de- 
creto y el de la aclaración de fecha 7 del mes 
BC~UWI". 

"Por lo que se refiere al espíritu del Decre- 
to, creemos debido decir :" 

"lo.-Que aceptamos, en principio, que ha- 
ya una ley que grave ciertos terrenos sin cons- 
truir". 

"20,-Que en tendemos que 1 a promulgacibn 
del decreto citado-se debe al abuso de ciertos pro- 
pietarios de lotes de terreno, quienes para am- 
pararse con la. ley de excenci6n para nuevas edi- 
ficaciones, improvisaron m esos lotm, cuales- 
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quiera construcción, con las que apenas ocupan, 
relativamente, una reducidisima superficie". 

"3o.-Que creemos también que dicha dispo- 
*sici&n tiende a estimular la fabriwi6n de nue- 
vas casas para habitación, y por lo mismo, .que 
es justa que sean gravados, de modo especial, 
aquellos lotes que por su situación y extensión y 
otros caracteres, e s t h  en condiciones más a pro- 
pósito para que se les destine cuanto antes a eae 
uso". 

"40.-Que como han sido muchosi los propie- 
tarios reacios, que sin hacer nada de SU parte 
solo se han limitada rt conservar indefinidamen; 
te sus propiedades, para aprovechar el alza .que 
formaamente habría de reflejarse en ellas por 
la iniciativa y empeño de diversos Gobiernos y 
de los propietarios vecinos, es nuestro sentir, 
que esas propiedades deben ser gravadas aún 
con cierta relativa exageración, porque es jus-' 
to que el Estado participe, del plus-valor de un 
terreno, cuando esta alza.no se deba ec la voIun- 
tad o esfuerzo de su dueño". 

"5o,-Que igualmente estamos conformes con 
el texto de la circular complementaria citada, en 
cuanto citcuriscribe la ley, en su aplicacibn, a, los 
terrenos comprendidos, e+lusivamente, Identroi 
de las Zonas urbanizadas del Municipio de Méxi- 
co; por más que sea urgente, .en nuestro pare- 
cer, procurar que cada Municipalidad tenga SU 
ley propia, debidamente xeglamentada'~. 

"6o,-Que así como hemos manifestado nues- 
tra conformidad en principio para que determina- 
dos terrenos sin construir reporten contribucio- 
nes especiales, hacemoa constar igualmente, que 

se levanten, de lo que se infiere que debe ha- 
ber una reglamentici6n a e'ste'rebpecto que sté 
en conco'rdmcia con las diversan modalidadesb de 
este impuesto. 

. Por lo expuesto declaramos que solo podrA ser 
justa la ley cuando el impuetsto no' sea uniforme 
sino circunstancial, ea decir, c~ando  se hayan fi- 
jado, para su aplicaci61-1, módulos o coeficientes 
diversos, teniendo en c&ta estos factores prin- 
cipales : ubicación del tem&o,-su @xtensi6n,- 
su forma, distancia y accesibilidad, a la via pú- 
blica,-si esta al frente, a un lado, detras, o ro- 
deando ma construccibn,-la belleza de esta y su 
destino,-ai dicho terreílo . tiene árboles- y. plan- 
taciones, y. por iiltimo, las ventajas . o "inconve- 
nientes que tkñdria el construir en dicho terreno, 
especia1mente para los predios vecinos, teniendo 
en cuenta la clase de construccidn que se proyec- 
te. 

No se non oculta, claro está, que estas consi- 
deraciones nos llevah como de la mano w .uno de 
los temas que estan iiláls en coga entre los cons- 
tructores -y. reconat~uctores de eiudades: el de las 
diversas zonas en que debe dividirse cada ciudad, 
tema sobre el cual desearíamos desde luego 11- 
mar la atención privada y pública, por la altísima 
importancia que tiene para el estudio de todos 10s 
problemas modernos de arte dvico. 

En cuanto a 1s aplicación de la ley.dentn> del 
perímetro del municipio de México, consideramos 
desde luego dos casos, mejor diremos, dos zonas 
principales: la de la &dad -actual, propiamente 
dicha y la que forman. los terrenos destinados al 
ensanchamiento .de la mima.  . - 

debe haber otros terrenos, en cambia, que por 
su sifuación, extensión, por los árboles y plan- 
taciones que tengan, merezcan estar exentos de 
ese gravamen o aun deban gozar, quizás, hasta. 
de ciertos privilegios", 

De Io que deducimos, por tanto, que el impues- 
to a que hemos venido refirihdonos deberá os- 
cilar, desde aquel de tipo confiscatorio para aque- 
llos terrenos en los cuales urja construir inme- 
diatamente, o abrir calles o plazas en ellos, has- 
ta el de carácter proteccionista, para wqueIlos 
otros, que por las circunstancias que en ellos 
concurren constituyen un beneficio para la co- 
lectividad. 

7 o . A o m o  límite a la contribucidn que hemoa 
venido analizando, se impone desde luego el ries- 
go que hay, si es que es onerosa, de que por tal 
de evitwrIa se levanten construcciones malamen- 
te llamadas "baratas", cuya edificación redun- 
de en perjuicio de la cdle y de la zona en que 

Respecto a la primera, consideramos aplic* 
blea 10s factores generales' antes citados, insis- 
tiendo particularmente en la subdivisi6n de.eaa 
parte de la ciuClad en zonas,distintas, para que 
en cada una de e l l a  se apliquen lori coeficienteer 
respectivos, variando el Mdulo de superficie 
construible desde el 30 por ciento hasta el 100 
por ciento, limitando también la dtura de -10s edi- 
ficios teniendo en cuenta la zona en que estén 
ubicados y - la anchura de las cwlkee correspon- 
dientes. 

Merecerán una considerwi6n eapeciaI en -esta' 
primera zona, aquellas- cahaa que estiin pecedi-' 
das de jardín, o que -el que tengan esté hacia el 
medio de la manzana, y* serán motivo de' un es- 
tudio muy concienzudo y serio, aquellas regiones 
de la ciudad en ' las que +faltan plazas o jardines 
públicos, muy particuIamente en Ias que el cena 
SO indique aglomeracibn de niños o escuelas para 
ellos. 
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En cuanto a la zona reservada para el ensm- 
chamiento de la ciudad, merecerán una atenci6n 
especial los nuevos trazos para las agrupaciones 
llamadas "colonias", debiendo reglamentayse no 
solo Ia relación minima entre espacios libres y el 
número de habitantes por hectára, la anchura de 
las calles y la forma y extensidn de las manza- 
nas, sino teimbihn el área y proporción de Ios lo- 
tes en que aquellas se subdividan y el coeficien- 
te de superficie construible en cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta la reserva que al frente de los 
mismos deba de hacerse para jardines, mhxime 
cuando se trate de avenidas de importancia cuya 
ampliacibn no fuere remoto suponer. 

En resumen, aceptamos en principio la ley; 
disentimos de ellss por su falta de reglamenta- 
cibn, y apuntarnos las ideas expuestasr con la es- 
peranza de que puedan servir como de punto de 
partida para uno de 10s rntíltiples estudios, au- 
mamente complicados de suyo, en que ahora dea- 
cansan todas las verdaderas organizaciones ci- 
vicaa modernas. 

México, a 24 de agosto de 1922. 

B. Calderón. 
José Luis Cuevas, 

Arquitectos. 

El ErnbelZecimiento de la Alameda 
En el mes de Mayo del afio de 1922 el H. 

Ayuntamiento de la ciudad de México se dirigió 
a Ia Sociedad de Arquitectos Mexicanos solici- 
tando su cooperación para llevar a cabo el Em- 
bellecimiento de la "Alameda", Posteriormente 
fueron invitados, par el propio H. Ayuntamien- 
tc, otras sociedades de profesioniatas y las Cá- 
maras de Comercio de la Ciudad de México para 
realizar el proyectado embellecimiento. 

No pocm f u ~ r o n  las dificultades con que tro- 
pez6 la Sociedad de Arquitectos Mexicanos pa- 
ra hacer prevalecer en la '"unta Patronal" pa- 
ra el emSellecimiento de la Alameda, su criterio 
sobre una materia tan arquitectónica y para que 

' se aprobaran las bases del Consurso, que con 
ese fin se abriera, en la forma concebida y re- 
dactada por sus comisionados. Sin embargo no 
faltaron a tiltima hora incidentes y maniobras, 
surgidos dentro de la Junta Patronal, que dieron 
par resultado qnd la S O C i h d .  de Arqu'itectos 
Mexicanos se abstuviera de seguir tomando par- 
te activa en el asunto, resultando finalmente que 
cl Concurso no tuvo iéxito y que se resolviera 
sin respetar 19,s cláusulas de la convocatoria y 
en una fom~ completamente irregular e inde- 
bida. 

Los documentos que siguen ilustran en parte 
Is Zoabor desarrollada en esta ocwsidn por Ea So- 
ciedad de Arquitectos Mexicanos. 

Sr. Ing. Mariano BarragAn, 
Director de Obras Públicas. 

Presente. 
Tengo el honor de remitir a usted, adjuntas, 

las bases para el Concurso de la Alameda con las 
modificaciones aprobadas por nuestros socios, y 
que se relacionan con Ia Convocatoria que con ese 
objeto se sirvib usted- eriviarnos. 

Dada Ia trascendencia de algunas de las mo- 
dificaciones que propone nuestra Sociedad, acor- 
daron nuestros socios que las mismas fueran fun- 
damentadas debidamente, a fin de justificar por 
completo nuestro criterio profaiond. Por 34 
tanto paso a exponer a usted las razones en que 
se apoyan dichas modificaciones, 

La primera de ellss ea la que se refiere a la 
base No, 16 de la conffocatoria origi~ial y que 
a la letra dice: 

15a.-"Se presentsrA un plano por cada pradera 
especificindoae detalladamente el arreglo y dis- 
tribución de la cubierta arborea, así como los 
macizos y grupos de arbustos, con clave, adjun- 
ta, respecto a esencias: y especies que deban em- 
plearse y sefialando únic&mente 108 lugares des- 
tinados a msas florales. De preferencia se pr* 
curará la coneervaci6n general del arbolado, se, 
ñalando las especificaciones que se elijan para 
cada avenida". 

Al proponer . . xioaotyq - el a $ i q ~ l ~  3V del 
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párrafo 20. que 1a especifieaclbn de que habla la por lo tanto, tomar como base la discrepancia 
cláusula anteriormente citada debe ser materia personal de Ios concurrentes en cuanto a la se- 
posterior al Concurso, nos fundamos en las fa- lección de las esenciaa y especies, dentro de aqUe- 
se% del desarrollo de h d o  proyecto de la natu- Ils elasticidad indicada, para fallar en favor de 
rdeza del preaente, Cabe decir desde luego: un uno o de otro. 
parque ea un elemento de la habitación humana, Resultaría mi% conveniente y en el caso de 
llámese ésta casa o ciudad. Un parque está for- querer definir desde luego las esencias y las es- 
mado por un conjunto de elementos que tienen pecies de los chrboles empleados, precisar en las 
el doble objeto de utilidad y de belleza, que ca- bases y haciendo intervenir a un perito forestal 
racteriza a. t o d a  las obras que eaen bajo el do- y horticultor, cuales deben ser los matendes, 
minio de la arquitectura, pues en realidad Ia di- es decir, los arboles con que deban contar los 
ferencia que existe entre los edificios general- concurrentes para realizar Jos efectos plhsticos 
mente conocfdos con este nombre y los parques, e 1proy6ctados, y que en definitiva los que han 
depende de la manera de ser de los materiales de dar al parque su carácter más especial y su 
que se emplean en unos y en otros. En un par- belleza. 
que los muros, es decir, los elementos estables Otra de las' rmidifictlciones m& importantes 
que limitan y dan forha al recinto estan hechos hechas a la Convocatoria ea la que se refiere al 
con Arboles y plantas, y los muebles de esa man- Jurado. La forma en que proponemos haya de 
sión o recinto, se llaman fuehtes, pérgolas, mo- llevarse a cabo el juicio y la seleccidn de los pro- 
numentos, bancas, etc. Es  decir, el parque es yectos premiados obedece a las siguientes ra, 
-un dificio sui-gknefis pero al fin y al cabo un d i -  zanea. 
flcio arquitect6nico. En arquitectura, 10 mismo que en cualquiera 

Ahora bien, dada la naturaleza de loa mate- otra profesión, el formar un juicio razonado y 
riales vivos con que se hace un parque, es decir, bien definido sobre materias profesioiales es cosa 
de los árboles y de las plantas en general que exclusiva del profeaionista, que sabe el por qué, 
constituyen en realidad sus muros o macizos, se de ias leyes que deban regir a Ia obra proyec- 
impone para la realización del parque, 1% coope- tada o ejecutada. De la misma manera que sería 
ración de un perito horticultor, pues el conoci- absurdo pretender que personas extrañas a la pro- 
miento de esos materiales vivos implica un estu- fesi6n del Médico juzgaran y determinaran sobre 
dio más extenso y profundo del que requieren los cuestiones de Terapéutica, resulta así miamo ab- 
materiales inertes que emplea comanmente e1 surdo pretender que quien no entiende ni sabe de 
Arquieeto en BUS edificios. Si en otra clase de 1% leyes arquitectónicas emita un fallo acertado 
proyecto la concepción de los materiales que ha- sobre cuestiones de Arquitectura. 
yan de emplearse es casi simult&nea a la concep- Considerando ahora las leyes que deben re- 
ci6n de las formas arquitectbnicas; en el caso gir a un parque, resulta que las mismas son le- 

no puede ser así, pues aparte de que yes pliisticas, Ieyea higienicris, leyes de conve- 
como queda dicho, el conocimiento de esos mate- niencia constructiva, es decir leyes mqaitect6ni- 
riales implica una especialidad extraña a la pro- cas. En concreto, la primera ley que rige s un 
fesi6n, los mismos materiales, es decir, los Br- parque ae relaciona con un problema de situacidn 
boles, considerados desde el punto de vista plb- dentro de la ciudad es decir un problema arquitec- 
tico, que es la primera fase de1 de~arrollo de to- tónico. La segunda ley que entra en consideración 
do proyecto, no se les debe concebir en la com- es la relativa al trazo de sus calzadas, de los maci- 
posicibn .preliminar sino como elementos de co- zos de jardinería, de las arboledas y de los elemen- 
lor y de claro-obscuro para realizar con ellos los tos  decorativos que le adornan, es decir, un pro- 
 conjunto^ de masas y de f o m s  mks bellas y ar- blema de distribuei6n igualmente unido a un pro- 
mánicas. blema de composici6n de formas arquitectdnicas 

Debe considerarse además que un mismo efec- que obedecen a leyes de conveniencia, de equili- 
to de forma y de dan-obacbro en las masas ar- brio piástico de amonia general del conjunto. 
b6reas de los parques, puede* obtenerse con di- La tercera ley que debe regirlo es la que se de&- 
versos árboles y plantas, y es muy probable que va de; objeto a que esta destinado, pues hay par- 
haya diversas especies que satisfagan tanto d e s  ques que sirven tan 8610 para acentuar el carác- 
de el punto de vista del horticultor, para resol- ter de un edificio envolvi~ndolo con hermosas 
ver sus problemas especiales de plantación, adap- perspectivas y aislándolo de otros con juntos urba- 
taci6n y conservhión, como desde d punto de nos; hay otms destinados a los juegos de los ni- 
vista pI6stico del arquitecto, resultando injusta ños; otms al recreo de los adultos; otros, a pom- 
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pos- ceremonias cívicas, ek., pero todos y ca- EMBELLECIMIENTO DE LA ALAMEDA. 
da uno de estos ejemplos de parques requieren 
.trsbzori y elementos decorativos y formales diver- T. 

sos, y todos ellos estan sometidos a Ia ley arqui- lo,-El H. Ayuntdent s  de la Ciudad de 354- 
tectdnica de la conveniencia, de la utilidad y de xico convoca a un concurso libre, para que se pre- 
la bdIeza. aenten proyectos a fin de realizar el "Embelleci- 

miento de la AIameda". Por lo tanto si un parque es que 20,El concurso queda abierto desde la fe- 
regido por principios y leyes arquitectbnicas, CO- cha & publicación de esta Convocatoria. 
rresponde a un arquitecto definir y juzgar si los 30.-Los proyedtos de! los corrcurrenltes se 
proyectos presenbdos essn de acuerdo con esas recibirán en la Dirección de Obras Públicas den- 
leyes, esos principios, o si los mismos jm- tro del p h o  im~mmogable dft 60 día. & con* 
pliean una trmagresión funhmental e ifiadmi- de dicha fecha y hasta las 16 de la tsrde del dia 

sible a esos mismos principios y leyes arquit o&:- 2espectivo. 
tónicas. De aquí que hayamos puesto en mas 40.-Los dibujos se entregarán dentro de una 
nos de un arquitecto todo lo que Be envoltura cerrada,acompaflados de un sobre, tam- 

un juicio fundamentado y l&gieamentc! bid" cerrado sin lema contra alguna y 
zonoLdo sobre los proyectos que hayan de presen- donde irá un pliego con el nombre del concurren- 
taf 10s concurrentes. te. En el acto de la entrega se pondrii un núme 

ro de orden a cada envoltura, as5 como al sobre 
En ambioi para evitar que el que definr tée- respectivo ; recibiendo persona que hicisre en- 

nieamente el prb y e' de cada proyeetom trega de cada proyecto el comprobante sdeeusdo. 
implique un criterio enteramente personal, da- 50.-A1 día siguiente del plazo citado para el 
do su carácter de profesionista educado md.3 par- mcibo de pmyeetos, en la ~ i ~ ~ -  
ticulannente en tal estilo o manera de sentir !as el del 
cuestiones artlsticas, debe de ponerse en manos Ayuntsmiento de la Ciudsd de MBxico, el Presi- 
de un conjunto de personas y honorabLa dente de la Junta. Patronal, creada con este ob- 
lo que se refiere propiamente a la elecci6n defi- je to y el Jurado, quienes recibirán y por conduc- 
nitiva de loa proyectos ya definidos el téc- to del Director de obras pfiblicae, los proyaobs 
nico~ y otorgar las recompensas de acuerdo 'On 

y redbidos, Acto congnuo se 
un criterio colectivo formado por individuos que a desenvolver los aibujos y expon erIOs, 
de cierta manera representan el sentir social. candolos debidamente con el número de orden 

hacer intervenir a los concumentes en la con que fueron recibidos. haciéndose entrega al 
blemidn del Arquitedto Asemr, aeemW obras presidente de la Junta Patmn J de los sobms 
con justicia* pues indudablemente que de esta que contengan los de los 
mnem recaerá la eleccidn sobre un prohsio- y levantandose el acta respee tiva* 
nista cuyos meritos y honorabilidad están mco- Go,Los proyectos se exhibidn al pdblico, 
nocidos por 1s opinión genera' de los profesi* durante una después del fdlo y selee- ndes, asumiendo al mismo tiempo cierta res- 
ponsabilidad los concurrentes en la manera de ción del Jurado. 

70.-A1 cerrarse la exposici6n loa concumen- 
ser del juicio formado sobre sus proyectos, 

Esperamos que las razones que ligeramente tes podi.'n desde luego recoger sus proyectan. , 

hemos apuntado justifiquen plenamente nues- 80.-b Direccibn de Obras Ríblicas pondrs 

tras modificaciones y hagan ver a esa H. Direc- a la disposición de cada concurrente una copia 

cibn que nos animan a la vez que sentimientos del plano actual de la Alameda, donde estarán 

de justicia y de dignidad profesionales, loa me- marcadoa los árboles maPfs importantes, 
jores deseos para que se realice bajo mejores 
auspicios la importante iniciativa para el embe- 11. 

12ecimiento de la AIrsmeda. Programa a que ae deben sujetar los 

Reitero a usted h a  seguridades de mi más concurrentes, 
atenta consideracibn. 

1 0 . 4  debersin consemar la Pergola actual 
México, junio 6 de 1922. con sus jardines, el brocal de la fuente central 

de la Alameda, el monumento a Juárez y, 10 m 6 s  
Secretario. que aew posible, el actual arbolado, 
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20.-Se proyectar6 uno o dos ediculoe para 
audiciones musicales, eoloc8cridose uno de m 410s 
pibximo a la Pérgola; se pxoyectarán hmbién 
dos sitios para juegos de niiios, dos departamen- 
tos sanitarios (isi fuese posible subternheos) 
un pequeño pabell6n para uso de bibliateca y de 
acuerdo con el programa de la Secretarfa de Edu- 
mibn PStblica, y a d e d s  todos aquellos elemen- 
tos decorativos de 108 parques. 

30 .4% calculará un costo total para 1% obras 
no mayor de $200,000.00. 

4m-Se 'presentdw los pifmos siguientes: 
un plano general a la escala de 1:500, indidndo- 
se en el mismo la manera de ser en lo que res- 
pecta al cdor y a la forma, de los macizos de 
flardineria y arboleda. La especificacibn de loa 
árboles y plantas y t& aquello que se relmio- 
na más especialmente con el cometido del pe- 
rito horticultor en estos asuntos, se resemará 
para cuando haya de ejecutarse el proyecto pre- 
miado. Los planos de 10s edículos y otros ele- 
mentos decorativos se presenmn a la escala 
de 1 :50 y debidamente acokdos. Igualmente, 
10s detalles de estos elementos estarán dibuja- 
dos a escala de 1:10 y acotados. 

&.-El Arquitecto Asesor formulará un jui- 
cio tkcnica de cada uno de los proyectos presen- 
tados, entregandolo escrito a Ea Junta Selecci* 
nado- de tal manera que basándose sobre el 
mismo, pueda la dicha Junta designar cu$Ies son 
los proyectos que merezcan el primer y segundo 
lugar en el concurso, asi como los que se hagan 
dignos de menciones. 

50.-E1 Arquitecto Asesor rendirá su dicth- 
men razonado diez dias, a más tardar, después 
de haberse recibido los proyectos. La selecci6n 
definitiva llevada a cabo por la Junta respecti- 
va, tendrá lugar @es dias despubs de haber en- 
tregado su dictamen el Arquitecto Asesor; ha- 
ciéndose de una manera pública y solemne la 
declaracidn de los nombres de 10s concurrent~ 
vencedores. 

60.-Si Ia Junta Seleccionadora no llegase a 
un resultado definitivo, la Direccihn de Obms 
Públicas decidirá quiénes deben ser loa concu- 
rrentes premiados. 

70.-Unicamente se abrirán los aobrea que 
contengan los nombres de loa ccincurrenteri que 
se hayan hecho acreedores a premio o menci6n. 

5o.-CompletaxA a cada proyecto una memo- IV. 
ria descriptiva. 

RECOMPENSAS Y OBLIGACIONES. 

lo.-El proyecto que obtenga el primer lugar, 
ser& el que se ejecute, teniendo en cuenta las in- 
dicacioneaz del Jurado, si a ello hubiese lugar. 

10,-El Jurpido estar& integrada por un Ar- 20,-E1 concurrente que obtenga el segundo 

quitecto Awsor y por una Junta Seleccionadora. lugar recibirá $500.00 en efectivo, wdjudic&ndose 

20.-El Arquitecto Asesor ser6 elegido por menciones a aquelloa concurrentes que designe 
la Junta Seleccionadora. Todos los concumntes los concurrentes entre tres de 10s- candidatos que 

proponga a los mismos la Direccibn de Obrm PSi- premiados recibirán un diploma. 

biicas. Para este fin a los sobrea que contengan 30.431 autor del proyecto premiado en pri- 
mer lugar, adquiere el derecho para desarrollar el nombre de cada concurrente, se agregara otro 

sobre en el que vaya el nombre del Arquitecto su proyecto y para dirigir las obras respectivas 
percibiendo por ello los honorarios profesiomIea por aquel elegida, efectuándose la apertura de 

estos últimos sobres eI mismo día en que la Direc- que marca el arancel. 

ci6n de Obras Pública haga la entrega a la Jun- 40.-De ninguna manera se llevar4 a cabo el 
ta Patronal de los proyectos pEbi'a el Concurso. proyecto premiado, parcial o totalmente, si no 

30.-La Junta Seleccionadora estará integra- fuere con Is anuencia de su autor y previo con- 
da por los señores: Artiata Adolfo Best, Arqui- venio. 
tecto José Luis Cuevas, Doctor Fernando Z á r m  
ga, Ingeniero Gabriel Ompeza y Licenciado 
Federico Gamboa. Mhxico, junio de 1922. 
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La Restauración de los Monumentos 
ArqueoIógicos en Nuestro País. 

0-0- 

Los documentos que siguen dan a conocer de 
una manera detallada eE criterio de la Sociedad 
de Arquitectos Mexicanos sobre los problemas, de 
conaervaci6n y restauración de nuestros monu- 
mentos wrgueol6gicos; no se trata de una polémi- 
ca, ni de entorpecer 1s labm muy inteligente le1 
actual Director de Antropologia, pero ya que se 
present.6 la ocasi6n de que la Sociedad de Arqui- 
tectos Mexicanos definiera y diera a conocer,. en 
un terreno netamente técnico, szl criterio sobre 
una materia tan importante y tan intimamente li- 
gada con la arquitectura, parecid oportuno y con- 
veniente dar cabida en el Anuario a asunto tan 
trascendente, publicando íntegros, los documen- 
tos relativos. 

INFORME ACERCA DE LAS RUINAS DE SAN 
JUAN TEOTIHUACAN SOBRE UNA MO- 
CION DEL SR. D, MANUEL GAMIO, JEFE 
DE LA DIRECCION DE ANTROPOLOGIA. 

Antecedentes. 

Con fecha 23 de septiembre del presente año, 
se recibió en la Sociedad de Arquitectos Mexica~ 
nos, la siguiente carta de la Direcci6n de Antro- 
pologf a : 

"Entre los trabajos recientemente efectuados 
en la zona axqueo16gica de Teotihuacán, se en- 
cuentra el descubrimiento de varios cuerpos de 
la pirámide de La Luna", "Como recientemente 
han surgido algunas discusiones respecto al sis- 
tema de restauración empleado por esta oficina 
de mi cargo, en los citados monumentos, mucho 
agradecería a usted que esa Benemérita Socie- 
dad se dignara examinar 10s trabajos de restau- 
raei6n efectuados en Teotihuolcán con anteriori- 
dad, en diversos monumentos; entre ellos el tem- 
plo de ,Quetzalcoatl o "CiudadeIa" a fin de dicta- 
minar si son de aprobarse los mlétodos ahi Re- 
guidos,. en la redauraci6n de la pirámide de ,La 
Luna". "Me permito advertir que el personal 
de esta Direccidn x'ecibirá con todo agrado y ecua- 
nimidad el ' fdlo  de la Asociación cualquiera que 
éste sea, pues nuestro objeto consiste Únicamen- 
te en proceder de la'manera más sensata en tan 
interesantes trabajos". "Anticipando a uated mis 
agrhdecimientos por este e~pecial servicio que 
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solicito de su amabilidaL- me es grato ofrecerme 
a sus distinguidas órdenes como afectisirno aten- 
to y seguro servidor.-(Firmado,) M, GAMIO". 

En la sesión ordinaria del día 5 de octubre Eie 
di6 kctura a este documento y la Sociedad acor- 
d6 que formaran c o w i b n  Eos subscritos mra 
ocuparse en el, asunto, 

Para el desempeño del encargo con que fui- 
mos honrados, entrevistamos al señor Gamio a 
fin de recabar loa antecedentes que habían de 
fundar nuestro estudio. Concertamos con él una 
visita a las ruinas de Teotihumh, la que tuvo 
lugar el domingo 15 de1 mismo mes. 

Durante la excursi6n el señor Gamio explicó 
que recuriria a la opinión de la Sociedad para te- 
ner un juicio autorizado acerca de los trabajos 
que ha hecho para la exploracidn, conservacibn, 
restauracibn y reconstrucciones de las ruinas, y 
sobre lo que piensa llevar a cabo en viata de 10s 
nuevos descubrimientos que ha realizado, pues, 
opina que, contrariamente a la ides que en mu- 
cnos casos se ha. tenido de que el arquedlo~o es 
individuo capacitado para resolver individual- 
mente todos los detalles que significan Ias inves- 
tigaciones arqueolhgicaa, él ha querido, y asi lo 
demuestra en su reciente obra "'La PoMaci6n d d  
Valle de Teotihuacán", distribuir los distintos es- 
tudios que informan esa pesquiza, entre especia- 
listas de =da una de las materias que con ella 
se relacionan. 

Antes de seguir adelante patentizamos nues- 
tro agradecimiento por las múltiples atenciones 
que se sirvi6 dispensarnos el señor Gamio du- 
rante el viaje. 
Descripción de Iw monumentos, 

El señor Gamio, a medida que inspeccionába- 
mos los monumentos que él creyó oportuno mos- 
trarnos, nos di6 toda clase de explicaciones y con- 
testó bondadosamente todas las preguntag que le 
hicimos sol re el particular. 

Las ruinas que inspeccionamos fueron: 
LABERINTO.- (genéricamente llamado "Ex- 

cavacionea de 1917'". Fotografias Nos. 1 y 2. 
Estos vestigios se presentan como un edificio 

con distint~s departamentos limitados por mu- 
ros que se conservan aún a distintas alturas (véa- 
se en la lámina 50 de Ta obra "La Boblacidn del 
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Vdle de Teotihuac$n" tin framnentc de la plan- 
ta). Se riilivina qiie ciertos rlepartamen tos estu- 
rieron cornunicadns por puertas g en gran PRP- 
te existen PUS e vi mento^, alpunas ewpcri!inatas y 
huellas de su s i o ! ~ m a  de dreriaje. Tamhier Fe o b  
sen-a la supev7*iriÓn de ~~.tructume que exi.s- 
ten en la miiyoria rle las ruinas de TelitihuacHn. 

I,a coniitrucciiin (Ie lnn ni i ros  consiste, en pie- 
dras imeaiilñres unictas con Imrra. Los para- 
mentos ':E ven culi;erto.~ con vn conmtri irnwr. 
meatile. i n h e  @l. un e t w a d o  que =si ~ i e m p m  
lle\.nha color. Im pavimentm wtAn formriilm 
pnr distintas capn?: c'cl mism:, cnncreto irnpr- 
menhle, Ksi las t-sczlin~tñs izr observan pietlrm 
de mayrt.i: rlirnensicin~? tr~scarnente ~wuarl reri- 
da*, lj&as con ! ~ a m  y rernit~ierta= de la rniernll 
mxnera que lo-. yarimen t nc. 

E1 cand de rlr~naje, de sección mtznmJlar. 
estR forrado por el referido concreto irnpermea- 
hle y cuhitrto can laja3 a losñs. 

La con'ten-acirin d e  -tos dewulirirnieritns ~ie 

ha hecho rle la 5ijruiente manen : 
Coni;olirlacibn (Fe IR- m u m .  llenando !a5 jun- 

tas de 1;t.s piedras con mortero de  cal y acillando 
con rejnnrs de teannt tel. Connerrricihn (le los 
aplanacios formando en stis mntornm una e'pe- 
tic de ~.hafk'??ri r-nn rnnr!ero de cal y ripio de te- 
znntle, para irnpdir Fa infiltración de Eaq c w a s  
dr Iliiria y 11 *rrn:nur:h i dp la: plrintns. r3ar3 
pnitwer tns r:ttvirnentrs *e hn r+r~?uradn s i t a r  
rtrie se estrii~ctue e1 agl~a. Las rscollinata~ se hn.1 
jiinteadn r7n flr:tferii ci: rern?ntci y t?i?nt!r y Te 
ha lipa& ';u revmtini~nto p? su rnn~?r~r: ' j l  
interior rlp 18 mism3 minen. 

Tnjn del Frrrnmrríl de Iris Pirhmidm, 

mrrnumentw de cierta imwrtancia. mediante un 
tajo ahiert~ en ellos ':durante la direcci0n del 
hor don Leoywildo Batres, En las p a d e s  de 11 
aliertrira asoman framentos de muros y pisos 
cnrrespnclienlcs a las construcciones que se en- 
rufntran enterradas a los lados. El sistema mns- 
trlctil-o m *mejanti al dr! 11; excar-acionerr de 
1 Aqui no se ha hmIn nadl en el sentido 
rle la wn.ueri-acibn. 
f'irrimidt del %l. 

Sepiin nort expiic6 el sefiar Gsmfo, el señor 
A l t t m s  removió e3 tm de la3 caras de -te 
numentn el e w m b r n  que 10 ctr'nris en ilgunm 
metros de eirpe?ior. t o m O  paramentos nuevos a 
In pirimide con piedras junteadaci con cemento, 
y sólo resretb y dejb aparte cl nacimiento del re- 
se t imienta  origina! que aun se re en algunos lu- 
gar*. 
Igir8mídic de la L m .  

Este monumento ea el ssiinto a que principal- 
mente sc contrae In consrilta del señor Gamio. 
i'irnx 1- escasas olmras. ~ I I C  se hicieron cuando 
fui, encnrmo de la Inq1ecc:6n de 'i1:nurnentm el 
.seiior Arquitecto Franr iw ?I.  : oi!rima. 

Parece que la estructura estii constituida psr 
un relleno dc arlohes form~ndo caras, sobre Iris 

que sr* tlpliró un rnamposteado de piedra y lodo 
en forma de ta1nde.u y tabferm. afinado* estos 
: aramentcw mn un entortado de concreto y estu* 
co. Lis tableroc. se a p y a n  en laja- empotrad- 
en el mcizo  [Fe la, construcción. Se conserva 
este aspecto cn muchas partes. Tnmbih se ve 
el pavimenta c~pecial que usnrcrn en todas sus 
ril:ras Ica primit ít-ál: pobladores. 

El señor Arquitmto F, 'ir. Mríguez ejecntb 
almnas obras de protmi0n, consistentes en p m  

El Fri.rwarril de Ens Piriimidaoi atraviesa 
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porcionar un paramento de piedras acomodadas 
si11 mortero, prolongando las aristas y en gene- 
raI siguiendo los lineamientos de la vieja firbrica 
con objeto de impedir que los materiales del in- 
terior siguieran derrumbándose sobre la parte 
baja del monumento. El aefior Garnio estima 
que estos trabajos fueron acertados. Es de sen- 
tirse que no se hubieran concluido junteando las 
piedra+, p a n  evitar las filtraciones al interior. 

Los restos descubiertos por el señor Gamie 
estan expuestos a la ~ntemperie desde hace tres 
meses aproximadmente y ya ae nota el efecto 
erosivo de las lluvias que acabarían por destruir 
lo existente a no tomar providencias inmediatas 
para impedirlo (Fotografias Nos. 3 y 4). 
Quiere dicho señor, antes de tornar alguna reao- 
luci6n en el sentido indicado, que la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos diga si los procedimien- 
tos que se han empleado en otras partes son efi- 
caces, o que sugiera los mis adecuados para ese 
fin. 
Templo de QuetzalrolttE o Ciudadela. 

Durante la tarde estuvimas en la llamada 
Ciudadela. EE señor Gamio en su citada obra 
dice acerca de este monumento: 

"Métodos de exploraci6n y repztracibn del Tem- 
plo de Quetzalc6atl. La exploraci6n consistid en 
retirar cuidadosamente la vegetaci6n: grana, no- 
pales, Arboles del Perh o pirues, etc., así como los 
escombros que ocultaban las estructuras primi- 
tivas, las cuales son de tres clases: lo.-La que 
están constituidas por un nUcIeo de adobe con re- 
ves timiento de piedras fragmentadas, unidas con 
barro y cubiertas de concreto indígena estucado, 
pulido y pintado. A este tipo estructural corres- 
ponde el atrincheramiento ya aludido. 20.-Es- 
tructuras cuyo n6cleo ea un conglomerado de ba- 
rro y piedra fragmentada, siendo el revestimien- 

Frit ho.  4, 

to igual al arriba descrito. En el montículo cen- 
tral y hacia la parte W. de él, se descubri6 una 
estructura piramida1 de este tipo. 30.-Estruci- 
turas en cuyo núcleo aparece este CItirno congla- 
hierrcdc; pera que estfin revestidos con grandes 
sillares de piedra esculpidos en bajo-relieve, en 
media-relieve y en relieve enteito y, aclemAs, 
estucados y pintados policromamente ; f ragmen- 
tos de obsidiana incrustados, representan los 
ojos de las figuras mitológicas aHi esculpidas. 
En varias partes de las estructuras de las das 
primeras clases, aparece en buen estado de con- 
servaciirn el concreto antes mencionado, en tan- 
to que en otra3 está destruido, quedando de pie, 
sin embargo, el revestimiento de piedra frag- 
mentada : Ias cornisas o slrnoadillas superio- 
res de las estructuras, así como sus aristas, ha- 
bían sido generalmente deslavados por las aguas, 
derribándose la piedra fragmentada, la que, pos- 
teriormente, f ué también cubierta por depósitos 
que acarreaban los vientos y por la vegetación 
local. Una vez descubiertas las estructuras, sur- 
816 el dificil problema de su eansemación; si se 
Ies dejaba en el estado arriba descrito Ias aguas 
y Ios vientos las deslavaron itapidamente y la 
17egetacidn germinaría en el Iiarro que ha- 
cia de mortero para unir las piedras frag- 
mentad-, desintegrando éstas ; por otra par- 
te, desde el punto de vista estético; no se- 
ria posible apreciar el bello conjunto de líneas 
rectas y masas prismáticas y piramidales del 
moniimento, pues la irregularidad de las semi- 
destruídas estructuras descubiertas lo vedaba. 
En vista de ksto, se adopt6 un pian de recons- 
trucción basado en los métodos científicos que 
preconiza la arqueología moderna, Esta reeons- 

, , 4  - .  - 1  trueción consistih en volver a colocar en su lu- 
F V ~ .  xo. 3. gar y unir cnn mortero las piedras fragmenta- 
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das, caídas, de aristas y cornisamerrtoa o almoha- 
dillado~ superiores y en rejonear y revocar con 
cemento las hendeduras que había entre las pie- 
dras de los revestimientos que se conservan en 
pie, w fin de impedir que fueran desintegrados 
por la acción de las aguas y de la vegetacien. 
Aquellas partes que aparecían cubiertas con 
concreto iio fueron tocadas. Como existen nu- 
merosas partes 3rrtegras de tableros, taludes, 
pasillos, etc., Ia restauraci6n fué absolutamente 
fiel, ya que consistió en prolongar esos elemen- 
tos arquitectbnicos en las partes en que estaban 
parcialmente destruídos. La c iudd  arqueol6gi- 
ca de Teotihuacán consta, según ya dijimos, de 
varios ~iistemas, que no se van a restaurar en su 
totalidad, sino a descubrir, pues la restauracibn 
del Templo de Quetzalcball puede ser suficiente 
como representaci6n tipicw de tdes sistemas m- 
quitect6nicos". 

Se ve, pues, que los métodos empleados aqui 
difieren de los usados en otros lugares en que 
para este sistema se ha querida hacer una re- 
construcción de los antiguos edificios. Esta se 
puede juzgar desde varios puntos de vista que 
anotaremos después; pero el esencial que guió al 
señor Gamio, según 61 mismo indica en la repeti- 

3.-Algunas ruinas recien descubiertas y ex- 
puestas a la intemperie y en consecuencia s 1s 
destrucción (parte de las excavacionea de 1917 
y Pirámide de la Luna). 

40-Ruinas descubiertas en la;s que se han ' 
tomado precauciones para evitar su desaparicibn 
inmediata (parte consolidada de las excavacio- 
nea de 1917 y obras ejecutadas por el señor Ar- 
quitecto F. M. Rodriguez en la Pinimide de La 
Luna). 

50,-Ruinas descubiertas consol idadas y res- 
tauradas o reconstruidas (Pirámide del Sol y la 
Ciudadela). 

En cuanto a lo8 procedimientos que se han 
empleada para la explotacibn consisten en gene- 
ral: 

lo*-En la apertura de túneles o socavones 
para averiguar el modo de construccibn interne 
(Piramide de La Luna, Pirámide del Sol y Tem- 
plo de Quetzalcóatl) . 

20.-En excavaciones practicadas en un sen- 
tido pre-determinado, prolongadas hasta encon- 
trar indicios de la existencia de algún monumen- 
to oculto ; hallada esa huella, continuar los tra- 
bajos de desmonte y terraceria, siguiendo cuida- 
dosamente los lineamientos de las construcciones 

da obra, fue  arreglar un conjunto que produjera hasta dejar expueab el monumento (Quetzal-, 
b misma impresión visual y estbtica que los nro. cóatl, Excsvaciones de 1917, Pirámide de La Lu- 
numentos pudiqrm haber Iprovocado antes de na, etc,) 
su destruccibn. 30.-En partir de alguna fraccidn ya deseu- 

El señor Gamio nos refiri6 que uno de los biesta y continuar el desentierre hasta  destapa^ 
puntos que han motivado más críticas a su ges- por completa e1 monumento. 
tidn, es e1 haber revestido el montículo principal, Los métodos seguidos para la consrervmi6n sin 
por el Oriente, con mampoaterk de piedras jun- 'hacer obra de restauración, pueden resumime 
teadas con cemento, destinada a suprimir loa corno sigue: 
derrumbes de 1s construcción interior que había l o . ~ n s o l i d ~ i 6 n  de y lo- 
quedado expuesta s la intemperie con motivo del -do las juntas con de cemento * 
tajo que se hubo de corta? para poner a la vista y mjones (Excavaeiones de 1917 y partes ori- 
la subestructura de piedra labrada y esculpida ginales de la Ciudadela). 
que forma lo que se supone que fue el primitivo Z~.-Protee~i6~ de las supediicies sensible- 
teIll~lo de Quetzalcoatl. En síntesis 40s C O ~ ~ S ~ O ;  mente hofizonh]es con piedms, mortero de cal o 
nadas no encontramos ninguna objeción que h a  .,m,,t, y rejones en las juntas para evitar fil- 
cer a esta obra. traciones . 
En resumen: 30.-Defensa de las partes de barro descua 

biertas, revistiendo con piedras junteadas con 
En Teotihuaciin pudimos contemplar las mi- cemento (Batres, Pirámide del Sol). 

nas de la antigua ciudad en todos sus aspectos: 40"-EI mismo caso, pero con las piedras co- 
Xo.-Coma simples eminencias del terreno m- locadas sin mortero rehaciendo 10s primitivos 

biertas por vegetación en cuyo estado, práctica- paramentos (Rodriguez Pirámide de La Luna). 
mente, pueden conwewarse indefinidamente. 50.-Uni6n de loa aplanados c o p  los muros 

20.-En el tajo del Ferrocarril de las Pirámi: recorriendo el contorno con morkem de cal o de 
des que cort6 uno de entos monticulos, dejando cemento. 
ver aIgo como una secci6n de los monumnetos. 60.-Previsión de cobertizos de Ihmina para 
Desgraciadamente esto significa la deatruecián dubrir contra las lluvias (Subterráneos, fmscos, 
de una respetabIe porci6n de ellos. &c., etc. 

4i 
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70.-Vidrieras que resguardan pintiirhs o 
f rescoa. 

La exploración y estudio de las ruin- puede 
verse en principio segiin varios aspectos. 

lo.-Con objeto de recoger material para la 
reconstrucción histórica, es decir, para la colec- 
ci6n de elementos que funden el análisis de las 
civilizaciones muertas. Para ksto bastaria prác- 
ticamente de~icubrir, acopiar los datos necesa- 
rios de diatribuci611, constmcci6n, decoración, y, 
mediante representaciones gráficas o de bulto 
conservar el ,fruto de ese estudio, tornando las 
medidas niás adecuadas para la preservación de 
las ruinas. 

%.-Con el fin de provocar en puenés las 
vean una impresión cercana a la ,  que pudieran 
haber motivado los edificios antes de su destruc- 
ci6n, lo primero que se ocurre es restaurar o re- 
construir los monumentos ateniéndose estricta- 
mente a los datos que proporciona el examen 
cuidadoso de los restos, sin pretender llevar a 
cabo esta res tauratión con suposicionea3 mera- 
mente imaginativas. Considerado ésto científi- 
camente, llegar a la realización de un resultado 
muy lejano de la apariencia original. Por lo tan- 
to es preferible desarrollar estos estudios me- 
diante planos y maquetas que pueden dar la mis- 
ma idea de los conjuntos, implicando erogacio- 
nes pecuniarias mucho mZts reducidas y que por 
otra parte no privan a los vestigios de su aspecto 
ruinoso. 

Creemos oportuno transcribir lo que acerca 
de un caso semejante de Ghichen Itzti, dijo uno 
de los subscriptos en un articulo fechado el 14 
de enero de 1916, que incluye un programa sin- 
tético de este asunto, con el cual estamos de 
acuerdo. 

"Todavía subsiaten datos suficientes para 
hacer una recona trucción, bastante aproximada 
de 10 que fu4 aquello, pues, si hay partes total- 
mente destruidas, muchas hay tarnhibn que son 
guia cierta para la restauracibn.' Lejos de mi 
ánimo se halla la idea de que manos swrflegaa 
vayan a completar los venerables restos con sus 
invenciones. No. Yo quiero que, ei se re una 
piedra en el suelo y en un muro está mat.cado sil  
sitio, se vuelva a 61 ; yo quiero que, si una pared 
se desploma por las rafces de un irbol qtie la 
perjudica, se extirpe el árbol y se consolide cf 
muro. Yo no deseo que aquello se vea nuevo y 
recién teminado. No. Quiero que lo que hay 
se conserve; que se descubra lo enterrado, Aque- 
llo es la floraci6n de otras edades; aquello ps 
pasó. Para que Chiché Itzá se rehiciese menes- 
ter sería que renaciesen las instituciones, Ia ra- 

za, el medio que le di6 vida. Aparte de ésto, tal 
empresa sería de titanes. Volviendo a las mi- 
nas, yo quisiera que un griipo de hombres aptos, 
honrados y de buena voluntad emprendiera un 
estudio met6dico y sosegado de lo que en ellas 
hay ; que se procurase conservar lo descubierto ; 
que se descubriese lo oculto; que por cuanto me- 
dio existe se cuidase de las expoliaciones; que se 
levantasen planos; que se coleccionen ordenada- 
mente datos de bulto y grhficos; que se penetra- 
se el espíritu de aquellag edades; que se proce- 
diese a hacer restauraciones dibujadas o en ma- 

-quetas ; que cada lugar de ruina se transforme en 
sitio de peregrinaciones fhcilmen t e accesibles, 
con un museo relacionado y constituido por tales 
datos, estudios, dibujos, modelos y maquetas que 
en ese museo no se arreglasen hileras de. pedruz- 
cos, cacharros e ídolos que estúpidamente nos 
contemplan desde las vitrinas de un salón sin d e  
cirnos más; sino que son respetables vejestorios 
dignos de ser vistos por curiosidad y los cuales 
estamos obligados a admirar. Ese afán de ca- 
talogar y enfilar cosas ha sido una plaga para 
todas las ruinas del mundo. En Chichén Itzá, al- 
gunos sabios wrqueólogos a caza de teaoros han 
abierto brechas allí donde un macizo desusado 
en la construcción hacía sospechar que hubiese 
algún escondite. No han tropezado mhs que con 
la robusta construcci6n de cal y piedra. ESOS sa- 
bios y la 'naturaleza, son los peores enemigos que 
tienen loa respetables vestigios, Los unos con 
el prurito de hallar objetos que enriquezcan mu- 
seos extraños, todo lo desarreglan, todo 10 trun- 
can, todo lo desordenan; la otra, con su trabajo 
lento, pero pertinaz, todo lo derrumba, todo lo 
esconde, todo lo desorganiza, Con ellos hay que 
combatir ; el resto el trabajo tranquilo, fecundo, 
labor propia para que e1 análisis y la fantasía se 
desenvuelvan, para que una nueva historia naz- 
ca, para que un arte se forme". L. Mac-Greogor. 

CONCLUSIONES 

No es posible dar un consejo cohcreto para 
cada caso en particular pero, en general, las obras 
que ha  ejecutado el señor Gamio en Teotihuacán 
nos parecen-' realizada con atingencia Hacemos 
la salvedad de1 sistema de la Ciudadela que aca- 
so no hubiese ameritado trabajos de reconstruc- 
ción de tanta importancia. Podrían haberse 
snbstituido éstos, como ya lo apuntamos ante- 
riormente, con estudios dibujados y plásticos que 
hubieran conducido al mismo resultado sin des- 
virtuar el carhcter de las ruin= y con un costo 
menor. > .  
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Pam el pmMema de la pirgmide de  la Luna 

estimmos que deban de hacerse las exploracio- 
nes y aplicarse todas la9 medidas de condida- 
eibn y conservación en h misma forma en quts 
lo ha heeho la Direc~ibn de AntropoIogia en otros 
sitios, pmurando solamente que el mortero que 
se emplee para juntar las piedras no re& el 
paramento general sino bien que quede huri- 
djdrr; evitar IZLS coloraciones claras y sobre tcda 
el blanco en este mortero y no pulir la junta: 3- 
que, en vez de emprender reconstruccione_s se 
hagan representaciones a escala por los proredi- 
rnienh que p hemos apunto y que el mismci se- 
ñor Gamio ha usado papa algún rnonument~ de 
Teotihuaqán g otros dé Chichén Xtza cuya ma- 
queta tuvimos oportunidad de vey en el museo 
de Arte Maya existente en la Direr:cihe de An- 
tropologia. Los resrrlhdohi que así se obtengan 
se h a r h  figurar en los museos anexos a las riii- 
nas para la mejor comprensión de estas por par- 
t e  de los visitantes, 

Antonio Mufioz G. 

México, noviembre de 1922. 

México, 24 de Noviembre de 1922. 

Sr, Argto. Don Alfonso Pallares.-Presiden- 
te de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.- 
5 de Mayo núm 10.-Fresente. 

Muy estimado y fino amigo: 

En respuesta a la atenta de Ud. de fwha 10 
de los corrientes s Ia que viene adjunta el dicta- 
men de los Sres. Arquitectos Antonio Mirñoz, 
Benjarnin Orvañaqos y Luis Nac-Gregor con res- 
pecto a la consulta que tuve el honor de hacer 
a esa H. Sociedad con respecto a Ios medios de 
~oncervaci6n que debiera aplicarse en la pirami- " 
de de la Luna, después de descubrir la estructura 
que está cubierta por vegetación y escombros, 
agradezco mucho en nombre de esta Dirección de 
mi cargo las atinadas indicaciones que se hacen 
en el citado dictamen y desde luego \'amos a p- 
nerlas en práctic~'  Sin embarga, uno de los 
principales puntos a que se refirió mi solicitlud 1 

quizá pasd desapercibida CI fue olvidado en el dic- 
tamen de referencia y como es de suma impor- 
tancia, me permito referirme a él pues no pode- 
mos hacer la conservación de Ia pirámide de la 
Luna sin conocer la opinión concreta de esa H. 
Soeiedad a este respecto. 

En io relativo a c~nseivaci6n de monumen- 
tos en Teotih-iuachn pueden éstos clasificarse en 
dos -0s : 

Primero.-A qu el1 os que como los conocidos 
con el. nombre de Excavaciones de 1917 son con- 
juntm de habitaciones, escaleras, eh., cuyos mu- 
ros, escaleras, etc., se conservan revocando cui- 
dadosamente las juntura que que da. entre 3 0 s  

paramentos exteriores de homígh y el nucleo 
de la estruchrtt y en seguida xeviskiendo este 
niicleo con cal y rej6n en Ias partes en que ha 
quedado descubierto por la destruccihn de los 
muros. De este modo se evita que las aguas pe- 
netren al fnteriur de las estructuras rápidamen- 
te. El aspecto estétjco de esta conservacidn no 
es desfavorable pues t a t o  los revoques como el 
rejoneado ocupan superficies reducidas que son 
pxo visibla sobre todo dando una coloración 
apropiada como en el mismo dictamen se indica. 

Segundo.-En cambio hay estmeturas ar- 
quitectónicas constituidas por enormes masas e 
mo son las piritmides del Sol, de Ia Luna y de la 
Ciudadela y las grandes plataformas, que I r i s  m- 
dean que requieren un mébdo absolutamente dis- 
tinto el cual fue empleado en la Ciudadela o tem- 
plo de Quetzalcóatl. 

Mi pregunta fundamental esa 8. Socidead 
ha sido: i D e h  emplearse en loa pocos edificios 
que hay en Twtihuaeán wrrespondientes al se- 
gundo grupo a que antes aludí, entre ellw la pí- 
rgmide de la Luna, el sistema empleado en la con- 
servación de la Ciudadela o deben descubrirse 
unicarnen te las estructuras, poniendo un peque- 
ño revoque y rejoneo, según el método usado en 
el primer grupo de edificios a que arriba me re- 
fiero ? 

Si la conservación de la pjrhide  de la Luna 
se hace de aeuerilo con el método primero, ei mo- 
numento será destruido rápidamente por las 
aguas Ilovedizas y por bs vientos según lo de- 
muestran las adjunta fotografiase 

La número 5 representa el frente del primer 
cuerpo de la pirámide de la Ciudadela o Templo 
de Qnetzalcbatl según se encontr6 al descubrirla. 
Ahora bien, si se hubiera seguido en este caso 
el sistema. indicado en el primer grupo de edifi- 
cios que es el que esa H. Sociedad preconiza, hu- 
biera resultado lo siguiente : (Vease f otograf ia 
numero 5 ) .  De A a B se habría revocado Ea jn- 
tersweiiin entre el muro de hormigón M y el nh- 
cIeo N. Igual cosa se haría de B o C, de C a D, 
y de D a F por m& que la Iabor seria muy difí- 
cil, pues si bien el revoque se adheriria en el mu- 
ro de hormlgbn, en cambia seria muy difícil aue 
tal cosa aconteciera con el nSiCle0 N Por Ser de 



material sudto. Pero aun suponiepdo que la rnigbn y el nacleo del material suelto, el caso se- 
cuestibn del revoque fuera resuelta. satisfactoria- ria el mismo, es decir, las aguas destruirían pri- 
mente, resultaría que las aguas caerían sobre la meramente el nbcleo y después los muros de hay- 
pirámide y destruirían también al muro de hor- inigón por muy bien revocados que estuvieran las 
mig6n por muy bien revocado que estuviera en iirtersecciones aludidas. 
sus orillas. ~ Q u k  hater entonces? Si se apFa- Sentado lo anterior me ocuparé del aspecto 
na recubriendo perfectamente la superficie del estético de la cuesti6n : Sup6ngase, cosa irnposi- 
núcleo N, N', N", resultaria tiuna restauración del ble, que Ia reatauraci6n de la Ciudadela se hu- 
todo antiesthtica. En vista de esas consideracio- biera hecho de acuerclo con lo efectuado en las 
nes lo que se hizo en la Ciudadela fue continuar Excavaeiones de 1917, es decir, revocando exclu- 
el plano del muro y bs líneas del almohadillado sivamente las intersecciones entre los muros y 
utilizando las piedras que habían caido clel mis- el núcleo de material suelto y reconstruyendo fo- 
mo monumento y rejoneando las hendiduras que tográficamente y escultbricamente todo el rnonii- 
quedan entre esas piedras, a las que por lo de- mento en uno de lo> salones de la Direcci6n. 
más, no se di6 determinada coloracibn pues no Primero.-Resularin que quien visitara Ir. 
era nuestro deseo, en este caso, imitar fielmente ciudad arqueol6gica de Teotihuacán habría en- 
las partes originales pues se desorientaría con contrado a esta fecha un conjunto de fragrnen- 
ello el criterio de los investigadores y visitantes. tos deformes como- los que señalan las fotogra- 
La fatografsa número 6 pertenece a uno de los fías iino p dos, los- cuales no podrian dar ningu- 
montículos que se elevan en las plataformas de na idea de lo que era la Ciudadela. Y si esto 
la Ciudadela. En este caso también, si 3610 hzi- pasaba con los monumentos origiiiales, claro es 
bigramos revocado las intersecciones A a i3, B a que la reconcitruccl6n fotográfica o escultóric:~ 
C, C a D, D a E y E a F entre 19s muros [le har- qiie se conservara en los salones (le la Direccibn 
I 
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Fot. NO. 6. - 
sella tachada de absolutamente fantástica, ya porciones que se daba a los edificios, particular- 
que no se podrlan mostrar suficientes elementos mente a los dedicados al: culto o que de algún me 
que hubieran autorizado la restauracibn, pues 4s- do estaban relacionadoa con 61. 
tos como antes dije, en pocos meses quedarían Por ese medio procuraban los arquitectos de 
aestruidos por los elementos. la época, y seguramente lo conseguían, interpre- 

Por a* pa** demas de los dos sistemas tar las ideas dominantes en aquel pueblo que, co- 
de ~0nserva~i6n a que antes alud$, hay otro a~ l i -  el era p ~ > r ~ f ~ ~ d ~ ~ e ~ t ~  teocrátieo y es- 
cable a 108 monumenh~ de Teotihuachn cuando taba obsecionado con los de la divini. 
se trata de por de dad, que son, esencialmente, la fuerza omnip~ten- 
roui monoliticos como es el caso de 1s primera te y Is duración ilimitada, o sea la 
&oca {le la Ciudadela o sea de aquellos en que Por eso, tanto los egipcios c m o  los teot:hua- 
aparecen las grandes abezw de selpiente- Este canos, propendieron a las masas enormes (col* 
grupo no necesita restauraci6n de ningún g4nem salismo), y en cuanto a la forma, dieron la pre- 
corno lo ha necesitado el Partenbn, pues esos si- ferencia a la gjgmide es el s,gjdo geodtri- 
llares de roca resisten a todas las tempestades y ,o 
a todos los accidentes, cosa que no sucede con los Para que en la actualidad pueda pmvoxrse 
monumentos de los otros dos grupos que por ser 
de muy requieren proteeci&n en el visitante de la ciudad muerta, una em~eión 
para las aguas y los vientos si no se desea que estetia en consonancia Con la psicdogfa del pue- 
sean destruidos en muy poco tiempo por esos blo que la habito hace más de dos mil años, y 
agentes naturales. ,en cierto modo lograr que se identifique con ese 

Otra corsa que se ha tenido en cuenta para pueblo, y Io sienta y lo comprenda, la Dirección 
como se ha hecho en.la Ciudadela, es la ha creido necesario que los edificios principales 

siguiente : una de las earscteristieas de la arqui- y representativos de l a  zona arqueológica, que 
tectura teotihuacana estriba en las grandes pro- son la Ciudadela p Iaa pirámides del sol y de k 
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Luna, W d e n  reconstruídoa de manera que pre- este respecto'" y para fundar nuestra inconfor- 
genten su foma y dimeneiiones originales. midad rogamoa al seGor Gamio recuerde los tér- 

Y corno esta pendiente la pirámide de la TJu- minos de wu consulta contenidos en su atenta nw 
n% es ella especialmente a la que se refiere ta del 23 de septiembre del presente año, que 
esta consulta. dice: 

Como tuve el honor de i n d i a  a Ud. en un "Entre los trabajo3 recientemente efectuados 
principio esta Dimcidn de mi cargo deees que en la zona arqueológica de T&jhuac&n, se en- 
cuespoa consultivos de peraonas cultas como 3911 cuentra el descubrimiento de la pirámite de La 
la8 que forman esa H. Sociedad, la Aouciacibn de Luna". "Como recientemente han surgido alsu- 
Ingenieros y Arquitectos, el Centro de Ingenie- nas discusiones respecto al sistema de restmra- 
ros, la As~iacibn del colegio Militar, e&., se sir- ~ h m  empleado gor esta de  mi cargo, en 
van hacernos indicac3ones concretas las que se- lo@ &&dos monumentos, mucho agradeceria a 
rán muy bien*aceptadas e inmediatamente apli- que esa Benembrik Sociedad se dimara 

en estos trabajos de Teotihuacán y en ge- examinar loa trabajos de restauraci6n efectua- 
neral en loa monumentos arqueol6gicos de la % dos en T e o t i h u a  con anterioridad en divemos 
ptíblica. monumentos entre ellos el templo de Quetzacoatl 

Tengo el honor de remitir a Ud. copia de uno o "Ciudadela" a fin de dictaminar si ~ o n  de apro- 
de 10s dcitamenes que ya se Iia recibido a este bame loa métodos altf seguidos, en la resbasa- 
r e m o  y que es, de la Asocfacibn del Colegio cihn de la pirámide La Luna". 
Militar y espero hacer lo mismo con los demás Desde luego, para resolver la consulta, suprt- 
dictámenes, pues creo que posteriormente podrei sirnos que el señor Gamio quiso referirse a las 
mos unificar el criterio que deba presentar la obras de mnwrpacih de las ruinas y a la re- 
reskurmibn de los monumentos arqueol6gicoe de Mmstmcci6n argum16gica de la ciudadela. Am- 
la Republica Mexicana. bas cosas bien distintas de la restauración: y, si 

De Ud. afmo. atto. amigo y 9. S. bien es cierto que en nuestro dictamen no nos 
M. GAMO, (Firmado) concretarnos lisa y llanamente a contestar la pm- 

gunta fundamental que foma la esencia de la 
COMPLEMENTO DEL DICTAMEN. cuestión, (y eso obedeció al deseo de fmdar nuca- 

tra opinión), tambi4n es evidente que con- 
Seno= Residente de la Sociedad de Arquitee- c!us~o"~S a que Uegamos son la respuesta que el 

tos Mexicanos. señor Gamio supone hemos orvidado u omitido; 
basta hacer la siguiente transcri~cian de P A ~  

Presente. de nuestro dictamen: ". . . .en general, las o~~~~ 
que ha ejecutado el señor Gamio en T ~ t i h u a -  

A propbsito del escrito del se5or Gamio, re- nos pareen mlizadois con atingencia. 
lativ~ a nuestro dictamen sobre su consulta acer- f iriendonos a las obras de coxservacl0n de las 
ca de Teotihuacán, tenemos el gusto de gresen- ruinas). Hacemos la salvedad (continuamos di- 
tar a escta Sociedad las consideracioneei que si- ciendo en el clictamen) del sistema. de la Ciuda- 
guen : dela que acaBo no hubiese ameritado trabajo en 

Conocida por ks subscritos la respuesta que reconatmcci6n de tanta import::~eia. Podrfan h* 
ha enviado a nuestro Presidente el C. Director de berse substitufdo &tos, como ya 10 apuntanios an- 
Antropologia, señor don Manuel Gamio, con mo- teriormente, con estudios dibujados o pláeticos 
tivo del dictamen que formulamos para resolver Que hubieran al mismo resultado sin 
la consulta que el citado Director hiciera a mes- desvirtuar el ar&cter de laa ruinas y can Un C m -  
tra Sociedad, sobre los trabajos que está llevan- to men~f' ,  
do a cabo en la ciudad arqueolbgim de Teotihua. por lo m t o  la Comisi6n cree que son de aPm 
cán, se permiten manifestar su inconformidad barse 10s trabajos de conservaeiÓn de 1- ruin= 
por la obaervacidn que se nos hace en' dicha res- 

de la ciudad, pero no reconstrucción arqimló- 
puesta al afirmar que "uno de los principales g i e i  reprdue'.iva o de imitae:ón 0 m ~ i a  de 18 
puntas a que se refiere mi aoIicitud (habla el se- 
ñor Gamio) quizh pas6 desapercibido o fue 01- misma. 
vidado en 91 dictamen de referencia y como es de Respecto cl problems de la pirámide de kt 
suma importan& me permito referime a t5l pum Luna,, terminamos diciendo en las 
no hacers la m ~ r v a e i ó n  de 1s Luna sin del mismo dictamen : '' estimamos que deben 
n>noeer 18 opjnibn concreta de e* H. $miedad a de hacerse las e d o m i ~ n e s  y a?1iearse todas 
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medidas de consolidación y conservación (no re- 
construccMn reproductiva) en la misma forma en 
que lo ha hecho la Direccibn de Antrapdogía en 
'otras sitios procurando sólamente que el .morte- 
ro que se emplee para j u n t a r  las piedras no re- 
base el paramento general sino más bien que que- 
de 1i.undido; evitar las coloraciones da ra s  y so- 
bra todo el blanco en este mortero y no pulir la 
junta; y que, en vez de emprender reconstruc- 
ciones (reproductivas) se hagan representado- 
nes a escala por los procedimientos que ya he- 
mos apuntado y que el mismo señor Gamio ha 
usado por algún monumento de Teotihuacán y 
otros de Chichén Itz& cuya maqueta tuvimos 
oportunidad de ver en el Museo de Arte Maya 
existente en la Direccian de Antropoiogía. LOS 
resultados que así se obtengan se harán figurar 
en los museos anexos a las ruinas para la mejor 
camprensi6n de &as por lae visitantes". 

Por lo tanto la Comisidn cree, con estas con- 
clusiones, haber contestado categóricamente la 
consulta después de haberse explayado en ne- 
cesarias y fundamentales disquisiciones. 

X X .X 

Sin embargo, gustosos en obsequiar nueva- 
mente los deseos del señor Gamio, insistiremos 
con nuevas consideraciones para hacernos com- 
prender, formuIando concIusiones de las que no 
se pueda dudar sean la contest3&&n categórica 
que se nos pide. Para ésto y para llegar a una 
buena inteligencia y para evitar la confusi6n que 
hasta hoy se viene cometiendo en las exglica- 
cienes a que ha ha dado lugar esta encuesta, es 
v~rdaderamente básico definir el significado dia- 
tinto que encierran, según nuestro criterio, los 
términos conservación, restauración y recoristruc- 
cqyón, de acuerdo con los fines que pueden perse- 
'guirse al emprender trabajos sobre ruinas ar- 
queol6gicas : 

Entendemos por conservar una ruina mante- 
nerla en el estado en que se haya encontrado al 
ser descubierta, empleando para ello- los rnedioa 
que más convengan para hacer inaiterable ese 
estado. * 

Entendemos por restaurar una ruina reparar 
los deterioros que hayan sufrido con posteriori- 
dad al descubrimiento, empleando para ella los me 
dios que más convengan para volverla a. su pri- 

, mitivo estado. 
Entendemos por reconstruir una ruina vol- 

verla al estado en que se  encontró cuando haya 
sido destruida con posterioridad a su descubri- 
miento, empleando Rara ello los medios que más 
Convengan para volverla a ese estado. 

Entendemos por remmstrucci0n arqueológica 
las representaciones y reproducciones que se ha- 
cen de las construcciones arqueol6gica~. Las pri- 
meras son las que tienen por objeto dar una idea 
de la forma de las construcciones arqueológicas 
empleándose medios gráficos o de modelada cua- 
lesquiera, sin importar la escala, los materiales o 
procedimientos que se adopten. Lm segundas 
tienen por objeto volver a hacer las construecio- 
nes arqueolbgicas procurando la identidad entre 
las partes reconstruidas y las originales median- 
te los materiales, procedimientos de construccibn, 
sroporciones, aspecto, dimensiones, etc., etc. 

Sentadm ias anteriores definiciones podremos 
entrar en el anhlisis de las exp1icaciones que el 
señor Garnio se  ha servido hacemos en su último 
comunicado : 

"En lo relativo a conservacidn de monumen- 
tos pueden éatos clasificarse en dos grupos: Pri- 
mero. Aquellos que como los conocidos con el 
nombre de excavacionea de 1917 son conjuntos de 
habitaciones, escaleras, etc., cuyofi muros, esta- 
leras, etc., se conservan revocando cuidadosa- 
mente las junturas que quedan entre los para- 
mentos exteriores de hormigón y el núcleo de 
la estructura y en seguida revistiendo este níi- 
cIeo con cal y rejón en las partes en que ha que- 
dado descubierto por la destrucción de los mu- 
ros. De este modo se evita que las aguas pene- 
tren al interior de Pas estructuras y las destruyan 
rápidamente. El aspecto estético de esta con- 
~ervación no es desfavorable pues tanto los revo- 
ques como el rejoneadrr ocupan superficies redu- 
cidas que son poco visiblea . . . . " "Segundo.-En 
cambio  estructura^ arquitectónicas constituídas 
por enormes masas como las pirámides de El Sol 
y U Luna y de la Ciudadela y las grandes plata- 
formas que las rodean que requieren un método 
absolutamente distinto el cuaI fué empleado en 
la Ciudadela en el templo de Quetzalcoalt". 

"Mi pregunta fundamental a esa H. Sociedad 
ha sido:  debe emplmrse en los ~ I P M S  edificios 
que hay en Teotihuacán correspondientes al se- 
gundo grupo a que antes aludí, entre ellos la pi- 
rámide de La Luna, el sistema empleado en la 
conservaei6n de la Ciudadela o deben descubrirse 
únicamente las estructuras, poniendo un peque- 
qu&ío revoque y rejeoneo, según el método en el 
primer grupo de edificios a que arriba me re- 
fiero ?" 

Notamos que el señor Gamio denomina de 
igual manera obras de conservacih tanta a las 
efectuadas en las excavsciones de 1917 como las 
realizadas en la Ciudadela; siendo en rigor que 



en la Ciudaáela, a d e d s  de los trabajos de con- presentan, de consiguiente le satisfará la ruina 
semci6n empleados en las partes originales ar- y no la idea que otros tengan de ella traducida 
queol6gicas se han hecho verbderamente re- en una reconstrucciiin arqueológica reproductiva ; 

construcciones reproductivas sirviéndose para quien, para proporcionarse la emoción de palpar 
'i.ealizarlas de los datos que ha proporciondo el las huellas de una civilización perdida en los tiem- 
estudio de las ruinas mismas. pos, emocibn que encontrará al ver las ruinas por 

De consiguieaite, la pregunta fundamental la ser los indicios de la obra que hace milIares de 
contestamos diciendo: Empléese en la conserva- años realizaron otros pueblos, y no por la contem- 
ción de Im ruinas que se descubran en 10s pocos plación de la flamante obra contemporánea. 
edificios que hay en el segundo grupo el mismo Colegimos entonces que nada más valioso que 
sistema de consewaci6n aplicado en las ruinas esos fragmentos genuinos, carcomidos y viejos 
descubiertas de la "Ciudadela" 'que es idéntico al que, por insignificantes que sean por sus dimen- 
usado en la conservadón de las minazs descubier- siones, son enorrneg por su originalidad, por Ile- 
tas de las construcciones del primer gnpo,  pues ?Gar en su phtina Ia cuenta de los siglos, por ser 
tanto en unas como en otras 10 que es una ruina obra verdadera de otros tiempos y otros hom- 
se ha consolidado en igual u n e r a .  Hacemos bres y resultar, 'p3r ende, ser los documentos au- 
hincapi6 en que no nos referimos de ninguna ma- 'tentlc~s, los fundamentos para basar- cualquier 
nera a la rmnstmecidn arqumlbgica repmdncti- clase de construcciones o disquisiciones arqueo- 
va, cosa distinta de la conservacih, que consiste IOgicaa* 
en hacer de nuevo lo que jamás se ha descubier-, Estfidiense las ruinas y, con los datos que ese 
to pero que se supone haber existido en algún estudio suministre, háganse las reconstrucciones 
tiempo y que será un reflejo hasta cie& punto arquec!ógicas representativas, e8 decir, dedúzctin- 
de la imaginacidn de quien hace la reconstruc- se las reformas completas, las edificios enteros o 
ci6n. las ciudades, usando del dibujo, de la plástica, de 

Al ocuparse el señor Garnio del aspecto la literaturs y, para que lo que se haga no se ta- 
tico de la cuest.i6n dice: che de absolutameiite f+ntástico, de ser posible, 

"Primero.-Reeultaría que quien visitara la consbrvense las ruinas o a lo menos los datos que 
ciudad arqueoI6gica de Teot ihudn  habda en- en ellas se hayan recogido vali6ndose de la pla- 
contrado a esta fecha un conjunto de fragmentos nimetria, de modelos de bulto o escala y de la 
deformes como los que señalan las fotogl.afias 1 fotografía; que mi el que no acepte las recons- 
y 2 los cuales no podrían dar ninguna idea de 10 trucciones mipresentativas basadas en estos d+ 
que era la ciudadela, y si ésto pasaba con los mo- curnentos menos podrá admitir y afirmar que las 
numentos originales, e l ~ c )  es que la recanstruc- reconstrucciones reproductivas son rtIenOf3 fan- 
cibn fotográfica o e s c u l ~ r i a  que se conservma thsticas o falaas cuando no pueden h e r  más fan- 
en los saIones de la Direcci6n sería tachada de damento que esos mismos documentos. Agré- 
absoIutamente fantástica, ya que no se podrían Buese a ésto que 1- reconstrucciones que pueden 
mostrar suficientes elementos que hubieran auto- falsearse con más facilidad son 1% reproductiva 
rizado la restauraci6n, pues $stos, como antes di- 'puesto que en aquellos además de la forma Se tra- 
je, en pocos meses quedarhn destruidos por los ta de conseguir la identidad amst~5tutiva* 
elementos". Por otra parte, como no es nada difícil que se 

Además de la confusión que vuelve a resulhr cometa algún error al hacer una reconstrucci6~ 
en este párrafo del señor con el arqueológica rept*esentativa ésto sblo I'esulb en 
de las palabra reconstrucci8n y reshumci6n de perjuicio de la reputación de su autor; pero si al 
un modo indistinto, creemos que el visitante de hacerse una. reconstrucción reproductiva se Come- 
una ciudad arqueológica se propone ver & mi- 'te una equivocación como ha acontecido en la pi- 
naa de ella y jamás la. ciudad en vida: quien con rámide de El So, la falta es absolutamente deplo- 
au criterio de persona ilustrada para comprobar rable Y trascendental Para las ruinas rnismasm 
los conocimientos adquiridos en autores que t r a  ¿Quien se a&ved a pedir ahora que se desha- 
tan de ellas, por lo tanto le importa la ruina; no ga todo lo construido en ella? ¿Quién podrá 
su imihci6n o reconstmicci6n arqueol6gica re- construir tal pirámide con mejor suerte, si los 
productiva, prqae la ruina es e1 dricurnent,~ 6ni- douumentos en que esa reconstrucción se basara 
eo auténtico y mal. puede importarle lo que otros están irremediablemente perdidos? Si se hubie- 
se hayan imaginado cuando precisamente se es- se hecho aólarnente una reeonstrucci6n arqueo16 
fuema en formar su  p p i o  juicio; quien, para gica representativa, la monomafia, la maqueta o 
$o~me una idea m8s justa de lo que ellas re- los dibujos serian malos o falsos y, en este caso, 
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S. A.M. A n a a  
no una sino mil. personas @rían intentm 
otras tantas reconstrucciones arqueol6gisas re- 
Wesenhtivaa estudiando, haciendo acopio de da- 
tos en.Ias ruinas, y quizás llegaran a darnos d- 
guna vez una idea de 10 que pudo haber s f d ~  su 
forma primitiva, 

Queremos creer que la obra del señor Garnio, 
nos referimos a 1 a rmons trucci6n reproductim 
de la ciudadela, es fiel trasunta de )o que el mo- 
numento fué en su tiempo pero j acaso marlana . 
poddn decir lo mP'amo otras generaciones? 

No comprendemos como quiera darse tanta 
importancia a una reconstrueci6n reproductiva en 
la forma en que se ha hecho la de la Ciudadela ya 
que, hasta hoy, lo que de arquitectura prehistó- 
rica sabemos y lo que conocemos de laa que han 
pasado ae debe a1 estudio de sus ruinas y a las 
reconstrucciones representativas que se han for- 
mado basadas en el análisis de esas mismas mi- 
nas, tal vez jainas se haya intentado reeonatruc- 
ciones semejantes a las que se han hecho en la 
ciudad arqueol6gIca de Teotihuacán. Y' adverti- 
mos que esas reconstrucciones representativas de 
que tenemos noticia se ven siempre como una 
creación del poder imaginativo de su autor más 
o menos cercana de la realidad pero qtziziis nun- 
ca edificada de cabal. 

Debemos, pues, dentro de nuestro criterio de 
 arquitecto^ desechar las obras de reconstruccibn 
reproductiva de la Ciudadela y, consecuentemen- 
te, no las podemos aconsejar en el caao de Iw pi- 
&mide de La Luna porque se desvirtuaría el as- 
pecto de las ruinas de ésta y resultaría falsa co- 
mo reconstrucción arqueoI5gica seproductiva p o ~  
aparecer unidas las piedras con una argamasa 
que no usaron los antiguos, dando a las mampos- 
terías una consistencia que no tuvieron y por ser 
incompleta precisamente porque, dntm otros 
elementos, falta Ia capa protectora de esas marn- 
posterias o sean los aphados que, con su colori- 
do peculiar eran los determinantes del aspecto 
efectivo de tales construcciones. 

Así pues, en nuestro sentir IQS trabajos de 
investigacibn arqueol6gica que deben emprender- 
se en la pirámide de La Luna son l o ~  siguientes: 

primero-Descubrir la ruina. 
Segundo.-Conservar la ruina descubierta, 
Tercero.-Hacer acopio de datos que m8s tar- 

de sirvan para reconstrucciofies arqueol6gicas e- 
presentativas. 

Nos explicaremos : 
i Pr-era.-H&gase ' el descubrimiento de la 
ruina de la piriamide de arriba hacia abajo ; Pues 
e1 hacerlo de abajo hacia arriba como se está ha- 
ciendo;  provoca^& depumbes perjudiciales. Pro- 

cédase por secciones, removiendo sdlaménte las 
partes del monticulo cuando haya bastantes pro- 
babilidades de que oculte ruinas. Usense a d e m ,  
esbcados y cobertizos provisionales para defen- 
der los vestigios de cualquier contratiempo en el 
momento de ser descubiertos o antes de haber 
sido debidamente consolidados ; háganse obras 
de canalizados para impedir la deatruccicin por 
'las Iluvias. Sibmbrense plantas adecuadm en 
las partes del montículo que hayan perdido s u  
vegetacidn debido a Ias obras mismas 0 por otros 
motivos. Este hltimo procedimiento puede dar 
resultados inmejorables en muchos casos. 

Segundo.-Hágase la consolidación de las 
Ginas uniendo las piedras con argamasa de fra- 
guado rápido y consistente que impida las f i l t~a -  
ciones, usando rejmes cuando las juntas sean 
muy amplias, dejando éstas sin revocar y dando 
al mortero una coloración que no distraiga el as- 
pecto de la ruina. Unanse Ios aplanados con ar- 
gamasa semejante, revocando las uniones. Si fue- 
re necesario proporcionar paramentos resisten- 
h en las partes  expuesta^ por su natqraleea a 
una destrucción rápida, constrúyanse éstos y, 
d a  aún, si fuere necesario restaurar la ruina 
para su mejor conservaci6n,. hágase pero .con cau- 
tela y limitacibn. 

Tercero,-Tómense fotografías estereoscópi- 
cas de cada Ingar en que se remueva el montfcu- 
lo paret conservar la impresión fiel del eshdo de 
Bste, del estado original de la ruina al ser des- 
kubierta y del que adquiera después de ser con- 
s;olid.ada o restaurada. Ejecútense los planos in- 
dispensables y los rnodeIos de bulto a escala, s o -  
piando toda clase de datos para la investigación 
científica o arqueológica. Estos elementos s e r h  
los materiales para llevar á feliz término una re- 
cona trucción representativa. 

Creemos, señor Presidente que los concepb~  
anteriores aclaran suficientemente lo que asen- 
tamos en nuestros primer dictamen y definen 
perfectamente nuestro criterio en el wsnnto a que 
se refiere 1.a consulta con que Éie sirvió honramos 
el señor Gamio. 

No nos queda pues más que repetir a esta H. 
Sociedad los agradecimientos a que estamos obli- 
gados por la confianza que se sirvió depositar en 
n0aoti.o~ a1 encomendarnos este delicado estudio- 
Esperamos que los miembros de ella corroboren 
10s juicios que emitimos y.reitersmos a usted l a  
seguridades de nuestra más atenta y respetuosa 
consideraci6n. 

México, diciembre de 1922. 
'Antonio Muñrn G. Luis Mac-Gregor. 

Ben jamin Qrvañanos, 
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Fuente en la casa del Sr. J. B. Clenn. Arqfiltecla M. O. 3lnnasterio 

El Dibujo Arquitectónico Y Ia Decadencia 
de la Arquitectura 

Por el Arquitecto Federico E. Mariscal. -- 
Los críticos de arte modernos proclaman la en el siglo XIII, la Pintura en el siglo XV, la Li- 

decadencia de la Arquitectura en nuestra época teratura en el XVI, etc., etc., y que en la actua- 
y tratan de explicar ese hecho de diversas ma- lidad estamos bajo la influencia del apogeo de la 
neras : Arthur Dixon en su notable artrculo. "The Mecanica, la Ciencia y el lujo; que quizás es* 
Quest of Berruty" acepta la tearía del egiptblogo rnos ahora entre dos fases u oleajes de civiliza- 
Petrie rle que la civilizacidn evoluciona por fa- cidn y nuestro velamen es demasiado pequeño pa- 
ses u oIeajes que tienen una longitud aproxima- ra atrapar los vientos, debido tal vez a 18 confu- 
da de 1306 a 1400 años, y que en cada fase las 3i6n de ideas, a la falta de aspiraciones definidas 
artes y las ciencias se desarrollan en cierto or- de vandes ideales. 
den y alcanzan su lugar rnAs alto una después de Camilo Maucfair a su vez en su articulo "Le 
otra; que una vez que ha pasado ese momento silence de l'architecture" admite tambien que, no 
pnra una de las artes r~ntiníia viviendo pero no obstante la "identidad secreta de todas las arkea", 
produce ya nada verdaderamente grande Q real- no aparecen todas a la vez en el campo vlsuzil de 
mente nuevo y tiende a decaer al propio tiempo una época con la misma intensidad, y aun pudie- 
clue otra arte o ciencia predomina; que el orden ra imaginarse que hay intermiteneias en el fue- 
de evoluci6n de las artes es siempre el misma en go común que las anima; que la Arquitectura es 
cada fase: primero la Arquitectura y la Escul- de todas las artes la que, en 1s actualidad, tiene 
turn, después I R  Pintura, la Literatura, la. Mú- un eclipse mAs completo y m4s evidente. Expli- 
sica, la Mecanica y la Ciencia, acompañando a es- ca ese eclipse, entre otras razones, porque no co- 
tas dos iiltimas la riqueza y el lujo para concluir labora el pfiblico en general con los arquitectos, y 
la fase; por iíltimo agrega que la Arquitectura la arquitectura no es un arte puramente indivi- 
1- la Escultura alcanzaron su punto culminante dual, en el sentido de que no se realiza sino con la 
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ayuda de capitales de la colectividad en propor- que realizan la obra definitiva, mientras que en- 
ciones infjnitamente más grandes que todas Ias tre el dibujo y la edificación hay gran diferencia. 
otras artes. Para corregir e&a deficiencia se ideó el dibujo 

Ambos autores, Dixon y Mauclair convienen arqnitectdnico que, por medio de Ias proyeccio- 
en que Ia imprenta ha dado al propio tkmgo que nes ortogonales, representa el edificio con di- 
la chispa eléctrica, medios mas dpidos y baratos mensiones exactas y por tanto permite realizar 
de expresar nuestras voluntades, nuestras ideas, la obra midiendo directamente sobre el dibujo, es 
y por eso no se ha hecho tan indispensable levan- pues un dibujo crinstmctivo como tan adecuda- 
b r  esas enormes "coaguIaciones de deseos aojidi- mente se le ha Ilamado. Sin embargo adolece de 
ficados" que son 10s monumentos arquItect6nicos, un defecto, y es precisamente lo que antes se se- 
conformándonos, para satisfacer el anhelo de da-  ñal& como ventaja, representa a los objetos con 
cer estetico - que no puede desaparecer, con las exadtitud que nunca vemas, y adernhs en dw di- 
monumentos del pasada que casi todas nuestras mensiones, siendo necesarios varios dibujos co- 
ciudades nos ofrecen, pues los monumentos b3- rreelacionados para dar idea cabal del objeto, o J 
nales nuevos, aun aquellos que se levantan corno menos para poder tener una impresidn análoga 
resultado de una necesidad del Estado, resultan a 1% que el. di&ujÓ pictórico, el perspectivo, nos 
rnáa bien obra de oficio que de arte, labor de con- da de los mismos objetos. 
tratista o empresario más que de arquitecto. Ese cargcter abstracto, diría yo, del dibujo 
''¿Cómo hombres constrefiidos s610 un fin uti- arquit&bnico lo hace a s i  incD~prensible para 
litario, responsables de 10s fondos pÚblZ0~ osa- 1, mayoría del pfib]ieo y del pdblico ilustra- 
r8n intentar algo nuevo?" NO tratando de satis- do, pues s610 la costumbre y una lenta edwaci6n 

. f ~ @ r  esos' ~ o ~ u ~ ~ ~ ~ o S  .un anhelo públiko de fé al arquitecto mismo su pro- 
O de estética resultan ''mO?Iumentos-n@Cesidad" pio dibujo, pero lo que ea peor, al pdblico 
(necesidad material), imitaciones más o menos del y de la coneepei6n arquiteetónics, 
sabias de lo antiguo, . y aún m&s, deja J. arquitecto de la REALIZA- 

No P Q ~ + ~ S  pues eu:par a nuestros 8,rquitec: CION.-MATERML Y VERDADERA de 
ton modernos de ineptitud O falta de talento, puei ~eostumbrándolo a muros que son lfneas, volfi- 
to que hay causas sociales independientes de menes que son planos y COSAS GRANDES QUE 
ellos que originan la decadencia de la A r q u i t ~ t u -  PEQUERAS Y PEQUERAS que SON 
ra, sin embargo, a mi entender, hay algo que in- GR~NDES+ 
fluye en la decadencia y que si depende de los 
arquitectos, a saber, &no es y cbma hacemos el iQUé triste es ver una exposicidn de Arqui- 

dibujo arqnitect6nieo. teetura!, como se llama impropiamente a una 

A diferencia de sus artes hermanas, la En-  exposición de dibujos arquitectónicos ; y mAs tris- 

tura y la Escultura, tiene la Arquitectura un in- te.  el ver Ia comparaci6n desfavorable para la 

termedíario forzoso entre 1st concepción de la arquitectura que se estabIece entre Iw obras de 

obra y su  realización: el dibujo arquitectónico, escultura y de pintura cuando se exhiben cerca 

que es un medio de representacin indispensable, de los dibujos arquitectónicos. 

puesto que la obra de arte requiere enaayoa, cv- Nadie casi del público se detiene ante un 
rrecciones y, dada la magnitud e importancia de 'fPalmi~ de las Bellas Artes'' representada por 
cualquier dificio por insignificante que sea, se- Un dibujo de los nuestros, que ve como algo in- 
ría imposible hacerlo y deshacerlo hasta lograr significante Y de Poco interk~, Y en cambio lar- 
satisfacer al artista o al púMico ; por arta parte go rato Permanece frente a un verdadero ju- 
lo complejo de una obra arquitectónica requiere gueb esculthrico. icbmo W d r h  Por tanto in- 
aun para imaginarla, algo que vaya msteriali- resarse el público en 1a Awuitectura si se la re- 
zándola, siquiera ses de manera imperfecta, y presentamos de manera que no la entienda? 
que a la vez pueda servir para realizarla inmedia- EI mal o defecto que yo señdo ha existido an- 
tamente deapuks, tes y se- ha procurado corregir de diversaa m- 

- E1 escultor se sirve del barro para idear su meras; del dibujo matemático escueto se pmb al 
obra y corregirla fácilmente, el pintor hace una matemático también, pero algo más comprensi- 
serie de bocetos que preceden al cuadro definiti- ble: el dibujo c m  sombras, que dan alguna apa- 
vo, tanto uno como el otro emplean medios re- irencia de Ia realidad o al menos de la tercera di- 
presentativos más o-menos abreviados o sinthti- mensidn, para reemplazar eI efecto perspectivo 
ces para llegar a definir su creaei6n antes de rea- can un efec-to.de claro y oscura, y así, Ios arqui- 
lizarla, Pero esos medios Son essi idénticos a loa techo% del Renacimiento y de los siglos XVII y 
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XVIII, hacen dibujos geométricos sencillos en por una serie de aguadas superpuestss @e Ibai 
los que la "tinta de China" modela y "llena" lm poco a poco coloreando y modelsndd las formas; 
sombras trazada8 geométricamente y con un su- Bsa fué  la suprema presentación del dibujo ar- 
puesto para la iluminacidn que, si bien excepcie- quitectdnieo en la myor parte del siglo XJX. 
ndmente se ve en la realidad, en cambio no qui- Poco a poco en Francia, en los siempre notables 
ta el carácter de exactitud a1 dibujo arquitectb talleres de la Escuela de Bellas Artes de París, 
nico, puesto que permitirfa, al menos hasta un se hizo un dibujo mas amplio y franco, a escalas 
cierto mado, medir también sobre el dibujo la mayores, muchas veces solo s lápiz y con contar- 
tercera dimensión representada por la aombra. nos gruesos, se añadieron en mayor número . p m -  

De esos dibujos sencillos pos excelencia. se pectivas de conjunto o de detalle, exteriores e 
P M ~  poco a Poco a dibujos -coloridos Y con pai- interiores, llegándose a la innegabIe elegancia y 
=jes que pretendían revelar el medio en que se franqueza actuales, que, sin embargo, no deja el 
levantaban los edif icioa, en suma se quicieron ha absurdo de las plantas acueizteladas con fondos 
ter verdaderos cuadros pictbrieos, y no s61o en  olori idos y aun con sombra, y fachadas er geo- 
las fachadas, fiho hasta en 10s cortes y aun en Irnetral con árboles, cielos y lejanías en perspec- 
las ~ lant -  envolvi@ndo de tal, manera el trazado tiva, aun cuando sads vez con mayor número de 
ge0m4trico con la acuarela, que se perdió la cota3 o medidas claramente expresadas en nú- 
exactitud, cualidad UNICA positiva de este gé- meroa fracamente visibles, 
nero de dibujo, quedando a la vez como pintu- Con esa superabundancia de trabajo de dibu- ras tan insignificantes e ininteligibles como antes. jo, que se pretende necesaria todavias ..se han crea- Al fracaso anterior ae agrega un mal aun ma- 
yor para los arquitectos, pero sobre todo para do arquitectos-ciibu jantes y aun 8610 dibujantes 

de arquitectura, verdadera plbyade de mercena- 
10s estudiantes de arquitectura en las Escuelas rios que son de la moda', dibujos 
o academias; entusiasmados por el aparato da- 
do a los dibujos arquitectbnicos, se apartaron arquitectónicos pagados por hora, individuos que 

m8s y más  de Imi realidad constructiva, de la ignoran la 'Arquitectura- UNICA VERADADERA, 

REALIZACION arquitectónica, y se establecie- la que se construye, pero que tienen habilidad de 
mano y conocen recetas para hacer dibujos bo- ron verdaderas competencias en la presentación 

de esos dibujos, cada vez más laboriosos, de con- nitos. De esta manera cl arquitecto que proyecta 
9uele hacer tan s6l0 Iijeros croquis o indicaciones junto y a escalas pequeñas, e agregando a lo su- 
a sus "dibujantea" quienes muchas veces de ma- mo alguna de las llamadas "láminas de detailles", 

en las que, a la manera de "mesa revuelta", y 
nera rutinaria los desarrol1a.n en conjuntos a pe- 
queña escala y que son mhs o menos corregidps todavía a escala no muy grande, se presentaban por el autor responsable, 

fragmentos acomodados como en escaparate y en 
forma m& o menos minuciosa pero absurda mu- Para la ejecucidn se ai'gue un proceso seme- 

veces y siempre incomprensible para el pú- jante: 10s dibujantes amplifican 10s detalles, 108 

blico. acotan, se combinan con los calculadores mate- 
bs dibujos de los tallerea máticos y entregan al contratísta o al obrero 10 

de arquitmtoa franceses y loa famosos "premios que este ejecuta. Es cierto que el ~ r ~ u i t e c t o  
de Roma" concursos con pmgramILS enormes, director de los trabajos corrije, revisa, dirije en 
eran dibujados en conjuntos s pequeña en suma, pero muchas veces 1s neceeidad o ambi- 

los que, en m t o g ~ a l  se repreenta- ción de abarcar el mayor níimero de obras, la fie- 

bm veces las fachadas de distintos edi- bre de rapidéz en la ejecucibn y la llamada eco- 

ficios que formaban el -junto Y pai- no- hacen que casi de manos del dibujante va- 
saje en perspectiva tan min~~iosamerite lavado Yan 10s trazos al negociante-cmt~ista o al obreso 
en sus peñm y bbolee como lo eran los capiteles, m&quina Y el resultado es la universal banalidad 
entablamentos, figurss escultdricas y ornatos en arwitectdnica de nuestros días, y las intermina- 
los que no obstante estar comprendidos en espa- bles copias' de obras más Q menos mtiguw, en 
cios mjnfiacuIos de cuatro o cinco milímetros no SU= la falta de estilo y aún de carácter, la im- 
se ningún detalle o colorido, haciendo ga- personalidad y fdta de vida de nuestras produc- 
la de Ia punta afilada de un lápiz durísimo, de Is ciones arquitectónicas- 
finura casi inconcebible de Ias líneas de2 grafio Debemos los arquitectos ESTUDIAR más 
o tiralineas y del lavado en que h "'tierra de nuestras producciones, IN'PERVENIR MAS DI- 
Siena'Qeemplazaba en giran parte a la tinta de RECTAMENTE en la EJECUCION de ellas y ha- 
China como tono dominante, pero puesto el tono cer MAS COMPRENSIBLE$ al ppúblico nuestros 
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dibujos o REPRESENTACTONES de la obra ar- Para ESTUDIAR más nuestras obras es tie- 
quitectónica. cesario .ahorrarnos trabajo intítil volviendo a la 

sencillez de los dibujos de los grandes arquitectos 
del Renacimiento, lo mismo Miguel Angel que Bal- 
tñzwr Peruxzi, el autor de la cc1eiii.e Fanit. Y i na, o 
el Vassari. Aún se conservan zn e1 museo (le I'Uffi 
zi en Florencia esos dibujos y ,  como poclrgn ver los 
lectores de este articulo en las ilustraciones que 
acompaño, son verdaderos dibujos de ejecución, 
detalles llenos de acotaciones en los que se uti- 
liza la perspectiva paralelela para hacerlos m i s  
comprensibles, y en los que luce la mano, la per- 
sonalidad del autor y francamente el deseo de 
utilizarlos inmediatamente en la edificacibn ; no 
tienen una inrítil osteiitación que los haga apa- 
recer corno fines y no como medios, 

Utilicemos cada vez m i s  la perspectiva, ya 
sea Ia pict&rica, ya la axonométrica o parale- 
la, Iri primera. en los conjuntos, la segunda en 
los detalles ; de este modo haremos comprensibles 
al mayor número nuestros dibujos, que, en esa 
forma, pueden tener rn5s el carácter de croquis 
a mano libre, revelar m8s la personalidad del 

Antonio de Sangallo artista, hacerlos y corregirlos en mayor núme- 
Dtbnjs dc una coralsa da 1382-1546 ro, teniendo en cuenta los verdaderos puntos de 

Creqnfs del alnmuo de Arqnltednra Vlcsnte Urqaiaga . Aüo de 1922 
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vista de Ia obra, el natural en suma; y, respecto 
a los deta!les, HAGAMOSLOS A TAMARO NA- 
TCRAL para que los perfiles, que son los voca- 
3ilos arquitectbnjcos, tengan el estudio DIREC- 
TO del arquitecto su INNEDIATA y REPETI- 
DA CORRECCION. De esa manera evitaremos 
los frecuentísirnos errores lIarnados de "escala", 
o sean las sorpresas de que resulten pequeños o 
demasiado grandes 10s elementos arqui tectbni- 
cos. pues nos pnndremos en contacto directo coii 
las dimensiones reales para los detalles. y con las 

apariencias reales, sus ocultaciones y deforma 
ciones, para los ccnjuntos; podremos hacer y es- 
tud iar esas sin tesis que determinan la expresibn 
sintética arquitect6nica que se llama STLUHE- 
TA, que es de inmensa importancia, y que un 
geometrd fa!sea por completo. 

De la manera que antes indico el arquitecto 
sera siempre un verdadero dibujante, pero CONS- 
TRUCTOR por excelencia, ARTISTA completo 
(lile iitilizai-A el dibujo en su verdadero papel de 
lenguaje mk8 general y comprensitile, que, en vez 
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DIbnjo al tamañe nnlaral de un tapilel del Teatro Iris - JIexico - Arquilecto Federico llariseal - Aña 1916 

de dar falsas apariencias que engañen al arqui- te acotados y con ejes. En suma, que sean los 
tecto mismo, Io ayuden a corregir y perfeccio- dibujos geometrales exageradamente técnicos y 
nar su creación, poniéndolo en contacto con la prácticos a la vez, para utilizarse directamente 
realidad, sin exigirle inmensa labor e inútil, con- .eii los trazados o replanteos en la edificaci6n 
traria tarnbiéli a nuestra época en que se va no para exhibirse y pretender que sean com- 
siempre de prisa. Lo anterior combinado con el prensible~ al público. A esos dibujos se reduci- 
ejercicio frecuente del croquis tomado del na- rá la labor del dibujante-máquina, sin perjuicio 
tural, tle los edificios construidos, y los levanta- de la belleza de la obra, quedando todos los de- 
rnietos g dibujos en detalle a tamaño natural y más a cargo del arquitecto o arquitectos respon- 
con mediciones directas, pronto harán una edu- sables y creadores del monumento, 
caci6n perfecta del aiyuitecto, capacitiindolo pa- De esta manera los merolicos de la arquitec- 
ra concepciones que tengan la GRANDIOSIDAD tura no podrán competir con los arquitwtos, pues 
propia de su arte. la labor de dibujante3 mercenarios que en la ac- 

El dibujo en geometral seguiria utilizándose tudidad les hace posible enfrentarse con los ar- 
iecesariamen te pero para las planas debe1.A quitectos les permitirá solo seguir haciendo obras 
reducirse en los conjui~tas. a los ejes. con el ma- banales o les será costosisima teniendo que em- 
yor número de acobciones y una exactitud ma- plear verdaderos arquitectos, o bien tendrán que 
temática, sin pretender que el publico en gene- adquirir la aptitud necesaria por el ejercicio y 
ral guste de estos dibujos, pues s610 loa hará estudio, transformhndose de empresarios-comer- 
komprensibles el arquitecto con explicaciones, ciantes en artistas, y adquiriendo así una repu- 
que ahora también son necesarias, pero que en tacián verdadera y no usurpada a sus llamados 
los dibujos actuales de plantas, cada vez mas "dilbujantes" como pasa en la actualidad. 
cornplieados con gruesos de muros, proyecciones Respecto al empleo de los modelos arquitec- 
de b6verlas o de pavimentos, etc., etc., hacen Be- t6nicos en bulto o "'maquetas'~ conifiene decir 
rrochar labor que debe emplearse en rnUltiples que son de indiscutible utilidad como estudio 
ensayos para lograr una buena composici6n. Los previo a la realizacibn de los detalles más im- 
cortes de conjunto y las fachadas de conjunto, portantes, si se hacen éstos a tarnrtíío natural, 
tambikn deberán ser esquembticas, en masas, pues permiten no sdlo correjir definitivamente 
con indicación de vanos y macizos perfectamen- la forma y dimeiiciones por el hecho de verlas 
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tB cual han de quedar, sino siendo siempre po- 
sible colocar esos modelos a la altura y en el si- 
tio en que se pondrh los elementos definitivos. 
110s hzicen ver las ocultaciones y deformaciones 
y por tanto podemos corregir los detalles de ma- 
nera perfecta. Los conjuntos en bulto que son 
los más eomunmente llamados "maquetas" pres- 
tan más bien la utilidad de que el pública com- 
prenda con claridad la concepción arquitectóni- 
ca, pero pueden degenerar en verdadeiws jugiie- 
tes debido a las cortas dimenciones que se eje- 

cutan necefiariamente y suelen empequeñecer la 
obra a los ojos del pública, quien difícilmente 
multiplica 1% dimevnciones teniendo en cuenta 
la "'escala" o relación precisa de magnitudes en- 
tre la maqueta. y la ejecuci6n. Se corrije el de- 
fecto anterior acompañando a la "maqueta" de 
conjunto un modela en bulto de algUn deta- 
lle al tamaño natural. Por último, los modelos 
en bulto resultan siempre costosos y lentos en 
su ejecución y por esto no pueden prodigarse 
i ~ i  generalizarse en toda clase de edificios. 

Broyeelo para el sepulero l e  Fray rlnloiiio de San Fermln. (?) 
Arq. Francisco Eduardo Tresgnerras - Año de 1198 
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En Mbxico podemos aeñahr ejemplos supre- 
mog de las diferentes transformaciones del di- 
bujo arquitect6nico recordando los nombres de 
nuestros ilustre9 arquitectos: La época de los 
modestisimos delineados con somera indicacibn 
de sombras a tinta de China y numerosas ~ b t a b  
ciones, nos la marcan Ios maestros anteriores a 
la creacibn de nuestra Academia de Bellas Artes 
de San Carlos: Costanzb, Qrtiz Cortéa, y los que 
fueron primero8 maeatros en esa Academia: Gon- 
zilez Velazquez, Tolsb, Tresguerras y sus discl- 
pulos. De Ids primeros sorprenden por su sen- 
cillez los dibujos que existen en el Archivo Ge- 
neral de la Naci6n y de los segundos en los ar- 
chivos de la Academia Nacional de Bellas Artes 
y del Ayuntamiento. Los lectores podrán apre- 
ciarlos en las ilurstracIones adjuntas, Quizás Tol- 
sá, el de indiscutible genio, exhiba los dibujos 
mis modestos. 

A Ia epoca de los dibujos minuciosos y pre- 
cisos correaponden Don Lorenzo Hidalga es- 
pañol pero educando en el taller de Labrouste, Ra 
m6n Rodríguez Arangoiti y los sefiores Ages, los 
tres últimos mexicanos pensionados en Itdia que 
llegaron a dominar ese dibujo haciendo obras 
que, por su finura, delicado lavado e increíble la- 
bor, pueden competir con lo supremo que se ve 
en la Academia de San Lucas en Roma (en esa 
&poca) o en Paris. Los diecipulos de los Agea 
siguieron su ejemplo y procedimiento haata. que 
eI arquitecto Rivas Mercado, que volvía de Pa- 
rís, educado en la Escuela de Bellas Artes en el 
SalIer de Moyaux, hizo sentir Ia influencia nue- 
va francesa que simplif icabs y vigorizaba los 
proced.imientos de dibujo, y por ultimo loa ar- 
quitectos que, llegaron con Bénard pasa los pro- 
yectos d a  Paiacio Legislativo Federal en Méxi- 
co y que después fueron profesores de nuestra 
Academia de Bellas Artes (Roisia y Dubois) en 
nuestros dias, acabaron de implantar los mis mo- 

El que esto escribe inició como profesor de 
Teoria de la Arquitectura en nuestra Acdemia 
de Bellas Artes el año de 1904 la copia directa y 
siaitemática de los edificios, que ha seguido desde 
entonces y que ahora no se limita al levantamien- 
t o  y medición de detalles, sino que se comple- 
menta con los numerosas croquis en viajes y ex- 
cursiones, como se ha hecho desde antes en Eu- 
ropa, También el que esto escribe durante los 
años de 1919 y 1920 implantó ampliamente en Ia 
blwse de Teoría de la Arquitectura el dibujo a 

dtamaiiio natural de los detalles de elementos de 
los edificios, y, a su vez, en las otras clases de 
nuestra Academia, se ha generalizado el empleo 
de la perspectiva y del mido y espontineo cro- 
quis en perspectiva también a la manera de Otto 
Rieth y otros arquitectos de las escuelas moder- 
nas alemanas, siendo de llamar la atención los 
trabajos pmentados con ese espíritu por loa 
alumnos de nuestra Academia en los dos ulti- 
mas afios, 

Continuemos el movimiento, romp~mos por 
completo con esa "grafolatría" que nos aparta 
de la realización arquitectónica, y, si en vez de 
exhibir en las exposiciones de arte pI&stico los 
dibujos laboriosisimm siempre pequeños e incom- 
prensibles, presentamos al lado del personal cro- 
quis en perspectiva el detalle a tamafio natural, 
en vigoroso dibujo al carbón obtendremos el in- 
teresar al público en la Arquitectura viendo e6- 
mo es realmente GRANDIOSA, como CONTIE- 
NE a 1% artes plásticas hermanas; evitaremos 
la impersonalidad de las obras, su banalidad, y, 
poco a poco, resurgid la verdadera Arquitectw 
ta de nuestros tiempos que perpetiie el sentir de 
los pueblos, de la Bpocs, y que, con los prodigio- 
sos medios constructivos modernos, resultará 
más aun que en las épocas pasadas el arte in- 
comparable de lo magno y de lo original. 

demos estilos de presentacibn del dibujo arqui- México, 14 de febrero de 1923. 
tectónico. 
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CASA DE DEPARTAMENTOS 
En la Calle de las Viscainas l o .  12. WCxico, D. F. 

Propietrrie: Sra. Maria de d. Hngenbech Vda. de Rincón Gallardo. 

Constrúyese esta finca enfrente del vetusto y piso bajo tienen entradas ind~ndientea y loa 
monumental Colegio de Eas Vheaínas (*) ; ocu- (12) reotantes sean los de loa pisos superiores 
pa un terreho de forma ligeramente irregular _ esthn servidos por dos entrad- y escderaa co- 
con superficie aproximada de mts. cuds. 700, d@ munes. 
13s cuales rnts. cuds, 578 los ocupa la construc- Como puede notarse por las ilustraciones que 
cidn v e1 resto los patios y pozos di! luz. El cm-  sc acompañan, la distribucibn adoptads reune el -. 

fieierk de apmve&amie& del terreno resulta 
de 0.825. 

La construcción es de (4) pisos y consta de 
dos secciones con (S) departamentos cada una a 
sean (16) en total. Los (4) departamentos del 

(*).-Por juzgarloa de interés se anotan a continuacida, al- 
gunos datos tomados de las Memoriaa inbditaa de Gutid- 
rrez Zarnora, perteneeientea a b Biblioteca del sefiox del 
Paso y Troncoso. 

El afio de 1732 al pasar por el aitio que actualmmnt. 
ocupa el Colegio de las Vizcaínas, y que en aquel enhneea 
era un muladar, 10s ricohi vizcainos don bnibrosio Mtave 
don Francisco Echeveste y don Joad AEdaco, vieron un gru. 
po de niñm pobres en dicha lugar entregadas a la ociosidad 

y pmdigbndese exgrerionss poco convenientes .on iu  m- 
ña y edad y laa que  al ser prsguntadrw por dbhoi  wblk. 
ros por qué no ibmn a la escuela, contest4ranlea no habcrli 
para niñas en las cercanlas; movidos por noblee aentimien- 
tos, los vizcaínos, resolvieron conatrrilr y dotar a sus ex- 
penaae una casa de edricación para niñas. 

El 31 de julio de 1754 se colocó y bendijo Ir primeira pie- 
dra y ee le dié el nombre de Colegio de San Ignacio. Su fin- 
dacion y Constituciones fueron aprobadas por Real C4dulr 
de S. M. Carlos 111, el Zo. de meptiernb~e d i  1768. 

;Casi das siglos han pasado.. . ., y la bella y noble idea 
de los vimciínaa, escrita ton grises sillaras y rojiwi ble- 
ques en el l+bro de los Manumentoi Colonialea, sigue ha- 
blando al espiritu de b a  generatioam que coa toa ~ l g l m  
pasan y sembrando en los tiernos sspíriw femeniler 1i f4r- 
ti1 semilla de la educación! 

.- .g,&w.p? -LA.,-. --- --3 
2%22$-- -a- 

htLD. mi- - 
p q @ . q @ a  @ - 
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.máximo de comodidades para un apartamiento de comodidades; además, los baños en las casaa de 
alquiler del tipo de "tres recámaras"-Especial alquiler deben ser del tamaño mínime posible s 
atención mereci6 el estudio de la independencia de fin de que el gaato por lambrín de azulejo, pavi- 
 lo^ apartamientos, sobre todo en 10 que se refie- .mento de mosaico, etc., etc., no resulte ommo y 
re a la servidumbre de vista ya que, dado el par- permita dotar a los apartamientos de un baño c6- 
tido adoptado, era imposible evitar la aervidum- modo y atractivo. 
bre actíst ica.-Para lograr la independencia vi- La construcci6n de la finca de que se trata, 
sual a que antes me refiero, se construyeron en eg de primera clase, sin que esto signifique que 
10s extremas de 10s corredores de los pisoa altoa, sea costosa, pues no se ha perdido de vista la 
tabiques ligeros de 4 c m .  de espesor y mts.. . . . finalidad econ6mica. Sin embargo, se han evitado 
1.85 -e alto sobre el nivel de loa pavimentos: las 4dpacotillas" y economias mal entendidas, 
estos tabiques son de mortero de cemento con Los propietarios, personas de cultura y g m  
alma de tela metálica "Boatwick". Los corredo- sentido práctico han comprendido que en más eco- 
ires han quedado tranaforrnados en pasillos de nómico invertir algo más pero tener la seguridad 
distribiici6n sin que por esto la iliiminaci6n de de que el periodo de productividad de la finca se- 
las piezas resulte deficiente. rA mixirns y que las rentas no tendrán que rein- 

Para obtener un aislamiento dxirna entre vertirse en continuas reparaciones como aucede 
los apartamientea hubiera sido necesario adop en gran número de fincas que actualmente se 
tar el partido de patio en cada secdbn o grupo, venden, dculando su valor por apitalizaci6n al 
pera esto era inadoptoible en nuestro caso, en uno por ciento mensual tedrico y que en la pdt- 
vista de  las dimensiones del terreno y el progra- tica se reduce en más de 50 por ciento, entre 
ma por satisfacer. vacíos por sus pocas comodidades y reparacio- 
De lea distribución puede haceme notar como nes por defectuosa construcci6n. 

detalIe saliente, el modo de agrupación de los En vista de la poca resistencia del terreno 
closets, baños y pasillos en cada apartamiento. fué necesario adoptar una reacci6n de 450 m 

Con esta solución los baños quedan inmedia- mos p. centímetro cuadrado; se procuró que las 
tos a las recbimaras y evitan a 6 s h s  la servidum- cargaa se trasmitieran al terreno lo más unifor- 
bre de paso; lo que constituye un aumento de memente posible para lo cual se adoptó un sis- 

- . _  
64 
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tema de construccibn en el que todos los muros 
m n  de carga lo que se consfguib haciendo los te- 
chos y entrepisos de losas de concreto armadas 
en dos sentidos. Igual repartici6n de cargas de 
techos se hubiera obtenido en el caso de usar 
entrepisos de vigas de madera, haciendo que es- 
tas vigas cargaran alternativamente en los mu- 
ros longitudinales y transversales de las wjias. 

Naturalmente con este sistema tanto los mu- 
ros transversales como los longitudinales son de 
espesor uniforme y en nuestro caso fueron he- 
Chos de tabique comprimido de 21 ctms., lográn- 
dose encerrar entre 1000 kgs. la diferencia entre 
la carga por metro lineal de los diversos muros. 

La cimentacibn se ejecut6 del tipo de plata- 
forma con trabes de repartición, en concreto 

. . armado. - ,  

El. basamento es de mts. 2.25 de alto y está 
construído' con' muros de 40 cmts. de espesor en 
miimposteria- de piedrii, y con Columnas de con- 
creto armado 'ge 40x40 en las intersecciones. Ee- 
tas c~lumnas' están' enipotradas en las trabes de 
los cimientos y ligadas en la parte superior, es 
decir" al. nivel de asiento ,del ler. suelo, por una 
solera- también de concreto y debidamente arma- 
6 i  ' h s  kmras' d a  le r .  piao en su totalidad y los 
del 20. hasta un metro de altura son 'de tabique 
comprimido de la FhbRca de "LA HUERTA", 

intersecciones tienen columnas de concreto m- 
mado de 21x21. 

EIos muros del 20. piso desde el nivel 'antes in- 
dicado y 10s del 30. en su totalidad son trrmbi6n 
de 21 ctms. pero en vez de usarse aparejo maci- 
zo se usb aparejo hueco ("Pdeal all-rolok d") 
vulgarmente Ilamado aparejo "ideal". Con este 
sistema se obtuvo una reducei6n de 30 por ciento 
en el peso de los mros  de esta seccibi, es decir 
que pesando el M. C. de muro macizo de 21 cmts. 
370 kilos el "ideal" pesa unicamente 260. En el 
40, piso la j  muros son también de 21 cms. de 
espesor en su totalidad y están aparejados en ti- 
po "ided" pero asando para los tabiques que van 
al "hilo", tabiqm comprimido de "dos huecos" 
con lo que se reduce el peso por M. C. a 230 kilos, 
es decir un 38 por ciento mnos que el muro ma- 
cizo de igual espesor. 

En el tramo superior del 20. piso, asf'como en 
el 30. y 40., los refuerzos de concretq en las in- 
tersecciones se redujeron a simples cincho8 vert i- 
caIes, fuertemente armadas, a fin de.trabajar en 
buenas condiciones a la tensión en el caso de 
movimientos laterales por temb1ores o hundi- 
mientos. Debo hacer notar que aolamente en e1 
basamento y en el piso bajo Im columnas esthn 
calculadas para trabajar como eetructuk. inde- 
pendiente, pues en Eos pisos restantes solo cons- 
tituven un refuerzo. 

Toluca, y con espeaor uniforme de 21 cms. Las Dos ventajas se hm obtenido del sistema usa- 
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do en los muros: aligerar la construc- 
cibn hasta los límites que lo permite 
la seguridad, reduciendo asf el trabajo 
del terreno, y aumentar la estabilidad 
del edificio, haciendo bajar el centro 
de gray-ad de la construcción.. (El 
centro de .gravedad queda próxima- 
rnents'a- -.- m t s .  - 5.50 sobre el nivel.de; la 
calle) ., ' . - -  
Zos cortos limites de este artf&do- 

impiden estudiar en detalle toda -la 
construcción y anotar la serie de ob- . 
servaciones- que en su ejecución se 
han hecho en lo que se refiere a sia- 
te mas de trabajo y organización, así 
como datos prficticos sobre costos, can- 
tidad de materiale , etc. etc. 

El partido y estilo adoptados en la 
fachada han sido expontanearnente 
motivados por la distribuci~in, siste- 
mas, constructivos y materiales em- ' 

.pleados, ambiente de la calle, etc., 
.Es una fachada sin pretenciones-de 

- llamarse Colonial, aun cu+ndo ' el :que 
Godiamos llamar basamente: de'can- 
tería conserve marcadas reminis- 
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cencias-no es una fachada colonial aun cuando 
en el friso luzcan los "medios pañuelos" de azu- 
lejo de Puebla y en e1 pretil los remates de1 es- 
tilo ;-no es una fachada colonial, f undarnen+kztb 
mente, porque no resuelve un problema a la co- 
lonial ni es tampoco colonial e1 sistema construc- 
tivo. Resuelve un problema moderno, con ma- 
teriales y sistemas constructivos modernos: EI 
tabique comprimido de la fachada quedará apa- 
rente y ser& junteado en color tezentle oscuro; 
en los cerrarnientos de las ventanas del 20. y 30. 
piso quedarhn también aparentes las camMas 
de ladrillo a la "guastavino"; la loza de concreto 
forma los techos del 40. piso avanzará hacia 
afuera formando la tapa: de la eorniaa e irá de- 

* 

torada con casetones y aplicmibn Be azulejo. Na- 
da de lo anterior es Colonial, todo es moderno, 
pero tratado de manera de clar sabor local a la 
soluci6n, buena o mala que deta sea, y procuran- 
do encontrar una armonía en su colorido, en su 
silueta, quizDs en alguno de su s  detalles con el 
monumental edificio de las Vizcaínas. 

La lntenci6n cuando menos ha sido buena 
pues se ha procurado ser respetuoso con el am- 
biente de uno de nuestras monumentos Colonia- 
les el que, seguramente hubiera sufrido al cons- 
truirse frente a él una casa de departamentos con 
sabor Luis XVI a "bon marche" o un Renaci- 
miento Italiano a, la "Contni", 

México, enero de 1923. 

Proyecto para la Eslacian de los FF. CC. Nacionales en G~adalajara~ 
Arq. Luis Mac Gregor. 
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BiRUGES --De la obra TOWN PLkffñIAG IH PRACTICE --R. Uewin. 

PRIMERAS HILADAS PARA NUESTRO ARTE GIVICO 
Por el Arquitecto ,los6 Luis Cuevas. 

De todos Ion problemw modernos que las no- 
vísimas necesidades han venido imponiendo, nin- 
guno es tan sugestivo, seguramente, bajo el pun- 
to de vista arquitectbnico, como el del crecimicn- 
to y desarrollo actual de las ciudades. 

Ninguno tampoco, como la compraventa. de 
temenos que haya podido ofrecer, en estos alti- 
mos años, ni más pingiies ganancias; ni mayores 
oportunidades a los menos preparados pero no a 
los menos audaces, para cometer, en general, irre- 
mediables y desesperantes desatinos. 

Que ese fenbmno. feconozca por causa prin- 
cipal en el mundo entero la Gran Guerra, y aqui 
entre nosotros, las luchas intestinas' y"la tergi- 
Versacidn de valores que a partir de1 año de 1910 
se iniciaron, son ya para todos verdades descu- 
biertas y aceptadas. Falta ahora únicamente 
por lo que hace h nuestra funcibn profesional 
.propia, el ver de explicar cómo han compren& 
este problema otros pueblos, las medidas que han 

A LOS ARQUITECTOS JOVENES DE MI PATRIA: 
empleado para resolverlo, y quizhs lo que es & 
interesante para el desarrollo de nuestra Arqui- 
tectura Cívica, lo que nosotros alcanzamos de 61 
y lo que por nuestra parte hemos realizado o de- 
jado de hacer. 

Mi iniciacidn en estos estudios tan vastos y tan 
complicados de suyo, se la debo, con gratitud muy 
honda, a la maravillosa Ciudad de Brujas, cuan- 
do quiso mi mucha fortuna que visritetra, allh en 
julio de 1920, la interesantfsima exposicidn que 
para impulsar el movimiento de reconstmccibn 
.a lag regiones  devastada^, abri6 por esos dfas el 
Ayuntamiento de esa Ciudad en su  Palacio Mu- 
picipaI. 

Los dibujos e x p u e s b ~  , revelaban el eaf uemo 
enorme de los más famosos Arquitectos Belgas, 
'para procurar realizar, el milagro estupendo, de 
/volver a dar vida a las ruinas todavía humean- 
tes de SUS ciudades heroicas, o para haser brotar 
otras puqvas de sobre el haz dolorid9 de su pa- 
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trio suelo. Y fué entonces cuando se abri6 ante 
mis ojos una perspectiva inmensa, que se dila- 
taba más y m 8 s  a medida que aprendía despues, 
en los n6cIeos especialistm sobre Arte Civico, 
instituidos para ese estudio en muchas otras de 
Isa principales ciudades, lo que en pro de ese es- 
fuerzo se había hecho, las ideas que privaban 
para proporcionar albergue mejor a los obreros 
y trabajadores; y sobre todo, lo -que se habia 
alcanzado hasta entonces en 1s replanificaci6n de 
las ciudades para mejorar aus condiciones pro- 
pias y dotarlas de más altas y mejores bellezas. 

Pensaba en aquellos dias, y así lo he querido 

las obras y reviatas principales que a este respec- 
to conozco,-puesto que sin la debida documenta- 
eibn nada es posible-para que estudiitndolas como 
los Arquitectos saben hacerlo, aprendan a ver, a 
interpretar, a comprender Ea enorme trama que 
rige a Ea fundación y desarrollo de las ciudades, 
y muy particularmente a su evolución y engran- 
decimiento, para que debidamente preparados in- 
fluyan de modo consciente y firme en e1 porvenir 
que irremediablemente a cada una de ellas ]le es- 
pera. 

Por eso toca ahora a .c*asotrou cuid~r coma di- 
j o  el poeta, de la semilla que el carrero riega en el 

siempre después, que de esos conocimientos to- camino. Que pararni no podrá haber nunca. dicha 
mirran debida. nota mia compañeros todos, para más alta a este propdsita, que eI palpar que la 
ver de aprovecharlos, debidamen te valorizados, en 14desveiacibn" que yo experimentara, se dilata 
beneficio de nuestras aldeas y de nuestras prometedoramate en vuestras inteligencias, y 
des ; tan carwterísticas, tan luminosas, be- que de la doeumentscidn que he querido mostra- 
113s. . . . Y es por ello, que valiéndome ahora de ros surge haya d @  inflamar en la oportunidad con que nuestra Sociedad de Ar- 
quitectos Mexicanos me distingue, al hacerme el anhelos fecundos vuestras voluntades. Al me- 

honor de invitame para que contribuya con al- nos go así lo espera porque confío ciegamente en 

grin trabajo inEdito para nuestro primer Anuario, vosotros. 
he pensado, que nada podía ser más eficaz para Ciudad de México, a 25 de .marzo de 1925. 
nuestro propásito fundamental, y nada más Util 
ni trascendental para mi patria en estos momen- 
tos, que exponer aquí en lista met6djca cuáles son 

JOSE LUIS CUEVAS, 
Arquitecto. 

1.-ALTPMSAUEIL ARCW ITEKTUR. 
3ulias Rempf. 
1912. 
Yerlarg George D. W. Callwey. Miinchen. 
(Con 32 paginas de texto y 64 lámines). 

~ A M E R I C A N  SOCIAL PROGRESS SERIES. 
Tha Housing o f  the Unakilled Wage Earnes. 
America's next problem, by 
Edith B!rner Wood, 
1919. 
New York The Mncrnillan Co. - 
(Con 305 páginas, 3 aphndieeri y lista pormenorizada 
de loa otras 9 vols. de dsta coleccfdn editados hasta 
eeGnteri). 

8.-ANCIENT TOWN PLANNING, by: 
F, .Hovefleld. 
1918. 
Oxford at The Clarendon Preas. 
(Con un apendica sobre "Chinese Town-Planning", 150 
p&ginas y 36 figuras). 

4.-BERLAGE, H. P. Dr. 
En Zijn Werk door. 
K. P. C. de Bazel, 
Jan Grstama ' 

Dr. Jan Kalf 
J. E. Van der Pek 

R. N. Roland Helat 
J. F. Stial Jr. 
Dr. Albert Verwey 
Prof. Dr. W. Vogeiaang 
1856 - 1916. 
Botterdam. W. L. and f. Brusie's, Uitgeversmaats- 
chappu. 
(Con 124 phginaa de texto y 164 ilnatracione~). 

6.-CIIIES IN EVOLUTION. 

An introduetion t o  the T o n  plan& Movement snd 
to  the Study o t  Cirics. 
Patriek Geddes. 
Member and ñon. Llbrarian of the Town Hanning 
Inatitute; Director af the Citiei and Town Planning 
Exhibition. 

*. 
1915. 
London. WiIliarns and Norgats, 14 ñenrietta St. Co- 
vent Garden. 
(con 406 phginas y 69 ilustraciones.- Las "Snggeations 
aa t o  Books*' d d  final, son muy originales). 

6 . 4 I V l i C  ART. 
Studiea in Town Planning, Parka, Bonlwarda and 
Open Spaees, 
Thomas H. Mawson. 
Ronorary A. R. 1. B. A. 



eecturer on Landscape Design at the University of 
Liverpool 
1911. 
London: B. T. Bataford, 94 High Holborn. 
(Magnífica edici6n con 366 páginas, 2T2 ilustraciones 
y 6 "appendices" eabre seletción y plantio de brboles). 

7.-COLLECTION URBANISTE-NOS AGLOMERATlONS 
RURALES COMMENT LES AMENAGEB. 
Etude Monographiqne Analytique, ComparBe, d'un 
Concoiira de plana de Bourga et VilCages, par: 
AIP. Agache, Architeete Diplom6 par le Gouweme- 
ment, Profesaeur a 1'Ecole Suphrieure drArt Public, 
Preface de ~ e o r g e s - ~ i a l e r - ~ m b i d e n t  de l a  Section d' 
Hygiene Urbaine kt Rumle du Muee6 SociaI. 
1917. 
París, -Ltbrairie de l a  Construction Modenie.- 18 
Rrie de IWdeon. 
(Con 236 página- 31 iluatraciones y un apenaice L'Sur 
l'epuration des eanx u d e s  an Village'l-Su "Biblio- 
graphib" ponnenoriaa 17 obras diversas, que al decir 
del autor "na touchent au sujet  que par cerbins  co- 

t8s Seulement" y qne cita porque 'Ltelsquels, ils for- 
ment neanmojna un comrnencement de doclimentation 
utile a consultefl'). 

8.-CITY PLPLNNING WITH SPECIAL REFERENCE TO THE 
PLANNING O F  STREETS AND LOTS. 

Charles Mnlford Robinson. 
A reiisue, reviaed, with much additional material of 
tha work originally publiahed under the title o% "The 
Width and Arrangements of Streets" 
1916. 

G. P. Putnam'a Sonar,-New York and LondonpThe 
Rniebrbocker Preas. 
(Con 344 paginas, 70 ilustraciones y un "Appendix" 
con otros varios artículos). 

9 D A S  DEUTSCHE MIETHAUS. 
Ein Beitrsg Zur Stadteakultur Der Gegenwart, voa 

Albert Gesaner. 
1909. 
F. Bruckmann k G., Manchen. 
(Con 149 pagina8 g 220 figurae). 

10,-ESTHETIQUE DES VILLES. 
Ch. Buls. 
Bonrgmestre de Bruxel1es.-Membre de l a  Chambre des 
Repréaentanta. 
Deuxleme Edltion. 
1891 
Bwxe1les.-lmprimerie Bruglant. Christophe and Cia. 
Suceeriaeur: Emile Bmylant, Rue de la Regence 61. 

(Can 47 psiginaa, una aoia ilustración y una lista de 
kr otras 17 "Pnblicationa de l'auhur".-1863 a 189%). 

I l . 4 U I I I E  PRACTIQUE PUR LA BECONSTRUCTION, L' 
EXTENSION, L'AMENAGEMEN'I' ET L'EMBEUISSE- 
MENT DES YXLLES ET DES COMMUNES RURALES, 
par : 
Eug. Coutnraud, Ingenieur des Arta e t  Manufactures, 
Ancien Archibcte des Villes dPAbbevil1e et  dlArraa,- 
Amhihcte en Chef Honoraire du Departcment du Pas 

de--Calais.-hcien Architecte des Monnmenta Hia- 
toriquea.-Psritr.-Librairie de la Construction Moderne. 
-13, Rus Bonapa*. , (Con 868 paginas. 

12,HANDBOEKEN voor ARCHITECTEN. 
TUINSTEDEN door 
6. Feenatra. 

Amsterdarn, Van Mantgem and de Does. 
1920. 

(Con 308 páginas y 313 iluitraciones, y en su "Lite- 
ratour" hace referencia a 9 obrlae holandeaae y ale- 
manas y a S inglesae). 

13.-RET MODERNE LANDHUXS IN NEDERWVND, door. 
J. H. W, Leliman. 

Bouwkundig, U. W. Ingenieur, en 
K. Sluyterman. 
Hooglceraar nan de Tschnische Hoogeaehool. 
1917. 
$. Gravenhage. Martinna Nijboff. 
(Con 216 paginas y 500 iluatracioneli). 
C 

14.-HET STADSWOONHUTS IN NEDERLAND. 
Gedurende de Laatste 26 Jaren, door. 
J. H. W. Leliman. - 
Bouwkundig Ingenieur. 
1920. 

' S. Gravenhage.-Martinuai Nijhoff. 
(Con 171 pdginas y 480 ilustraciones). 

16.-BBMES FOR WORHMEN. 
A Preientation of Lending Examples oP Industrial 
Comrnnnlty Development. 
Published by The Southern Pine Asi~ciation 
New Orleana, La. 
(Son muy de notar su  <'Standard Referenee Worka ofi 

Industrial Housing", en el que pormenorize 12 obran 
principales y articulos varios, y im "Collateral Read- 
ding" con cita expresa de 4. ~ F I .  y 1. art. es- 
pecia!). 
(260 p4ginas y 185 ilustraciones). 

16.-HOUSING by 
Pablic Utility Societiea. 
London, Imperial House, Hingaway, W. C. 2. 
1920. 

(Con pormenor de los otros cinco folletos correlativw 
publicados hasta enero de 1H0 por el  "Ministry of 
Bealth". Este folleto consta de 27 psiginas). 

1 7 H O W  THE UNITED STATES CAN HELP BUIWI- 
HOMES, by: 
Stephen Ghild. 
Landscape Architect and Consulting EngIneer, Former- 
ly District Town Planner, United States Hcuaing COF- 
poration. 
A defense of the war houaing work of the Fedeml 
Government and a proposal k capitslize the war 
experienee. 
Reprinted from Natienal Municipal Review, Vol X. 
No. l. 

Janaary 1921. 
(Con 8 pliginas). 

l8XTIEAL CXTY PWLNNlNG FROM AN AmRICAN VIEW 
POINT. 
Synopciia of a lecture, deliversd a t  the '$Palaia Mon- 
dialy' Bruxellea, on the 22nd. Sep. aW0, by Stephen 
Child. 
Fellow, Americen Society of Landeciipe Archikats.- 
Member, American Society af' Civil Engineem. 
Member. American Citg Planning Institute. 
Assoc. Member, Towm Planning Iniititub of Great 
Britain. 
(.Con 6 pkginaa). 
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f e m ,  qaoted >y SIkta as a 
yplcai m m p l e  ot a8 Irremllt 
flan mide to lmk r'egutttr va 
the ghmnd. Compate l'lg 1%. 
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i ~ i e ~ t I c 1 . i  thar rhc . ? i i advO arenue gnliis Ihe cbbrnctrr a \tul1 Iriimcrl 
plntn. 
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*rrliliir: srcr ivirt af niie Cbarrea nula 11 mas recoaiimicteil there %v 
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19.-KLEINHAUS UND KLEINSIEDLUNG pon: 
Rermann Mutheiiua. 
Zweite Vermehrte und Feifweiie Ganz neu Bearbeitek 
Auf lage. 
Verlag von P. Bruckmann A. G. 
Munichen. 
1920. 
(Con pormenor, 1 final, de 177 libros y reviartai, 417 
páginaa y 341 figuras). 

LO.-L'AR DE BATIR LES VXLLES. 
Camillo Sitte. 
 note^ et RBflexiona d'un írrchitecte. Trndaitos i t  com- 
plbtbea par Camille Martin. 
París. 
Librairie Reaouad-A. Laurena, Editsur, Rue de 
Tournon, 6. 
1918. 
(Con 188 pllginas, 17 dibnjon a pluma por F. Pnetzer, 
H. BernovilIi y H. Himdermann; y 106 planos fragmen- 
tarios de ciudades diveraae, camii todos a la escala: 
il4.ooo) 

21-LES ~ C H E S S E S  D'ART DE LA VLLE DE PARIS.- 
LES JARDINS ET LE8 SQUARE8, par: Rabert Hemrd, 
Attachb du Palaii des Beaux-Arta de la Ville de Paria. 
19il. 
Paria.-JJbrairie Renouard, H. hurenis.-Editeur, 6 

Rae de Tournon.. 
(don 26 1 phg ina~  y 64 ilustracionei). 

22 .LOCAL DEVEMPMENT LAW. 
A Surveg oP the Powere of Local Authoritiea in r e g a d  
to Housing, Roads, Landa, Buildings and Town Flan- 

Bishop Fraser Professor of  Mediaeleva1 ~cclesfsst~eal  
iP .Shc Unirenity of Mancheabr. 

Reprinted from "The BuEetin of the John Rylandn 
Library'Vol. 4, No. 1. 
April-Augu~ft 1917.-Graftan Street. London, W. 
(Con 85 gdginaa, 11 ilustraciones y una lista, al fi- 
nal, de los "Rscent snd ~erthcoking PublicatInnar of 
the J ohn Rylands Library"). 

26.-MODERN CIVIC ART OR THE CITY MADE 
BEAUTIFU L. 
Charles Mnlford Robineon. 
G. P. Putnim'e Sone, New Yark-The KnickeiZMeker 
Preas. 
1904. 
Thi* Edition, (coa 315 pAginaa y 29 ilustraciones). 

27"-'NATIONAL MUNICIPAL LEAGUE SER1 ES. 
CITY PLANNI NG. . - 
A series of papers pseireating the esaential elements 
of a city plan. 
John Uolen, Faiow American Society of  Landscapa 

Architects. 
New York, D. Apfleton and Co. 
1917. 
(Con datas biográficos de loa 17 "Contribiitora"; con 
"Bibliograghyril' especfalistaa, a1 gis de varias de aui 
capftulos, en las que cita 374 pnbIicacionea; y una 
lista, ademds, al final, de otroa 181 libros y reviitae 
divemas. Tambih pormenorira al principio. Ion ti- 
tulos y autorerr de ?los otroa 12 vols. de Ia mbma eo- 
lemidn publicados haata esa fecha. La obra tiene 438 

pAginalr y 80 jlestmoionea). 
rring. 28.-NATIONAL MUMCIPAL LEAGUE SERLES. 
Hsrold, Chaloner Dowdall. Satellite Citieir. 
Bsrrister at Lsw@ Ch~ncellor of the Dioceae of Liver- 
pool and hga l  Member of the Town Planning Instituk. k Study of Induatriai Suburbs, by 

Graham Romeyn Taylor, Mew York.-D. AppIeton and 
1019. 
T. Flsher Unwin Ltd. London, 1 Adelphi Terrace. 

Company. 
1915. 

(Coa 230 pagina8 y 1 apéndice). (Con 7 articulas de diversos autores en su "Appedix", 
23.-LONDON COUNTY COUNGm. pormenor de los otroa S vo!ai. de eatm aeriea, pu- 

Houiiing. blicados hasta entonces, 332 paginas y 47 ilaitra- 
Brlef notes of the Oouncil's work since the war for cionas). 
the better houaing of the working Classe~, s i t h  a 
Summary oof gublie actfon in London since 1855, by, 

29NATIONAL MUNICIPAL LEAGUE SERIES, 
Town Planning for Small Communities by 

"The Houainp Committee Chairman: L'LieutCoi. Fran- Walpole Town Plsnninp Cotnmittea: 
cis E. Fremantle, M. P. & & CharIes S. Bird. Jr., Chairman. 
1020. 
P. S. King and Son La., 2 and 4. Gieat Smith St. George W, Towle ji, 

Westmister. 8. 1. hndon 
Michael F. Me Catthy 

(Con 32 psiglnas, 12 iluitracionea y 2 apdndiceb). 
Georga R. Ringabury 
WiIliam J. W. Wheeler. 

21 L O N D O N  COUNTP COUNCIL. New York. D. Appleton and Co. 
Proposed demolitfon o t  nintssn Gity Churcbes. 1919, 
Repott by tbe Clerck of the Council and tha Arcliitect (Con XII. "Appbndicea" 492 página8 y 88 ilummtcionea). 
of the Gouacil. 
P. S. King and Son Ltd. 2 and 4. Great Smith Sta- 

30.-NEW kDEALS IN TBE PUNNING OF CITIES, FOWUB 

Weatminriter S. W. 1 fiandon 
AND VILLAGES, by: 
John Nolen. 

1920. 
(Con 32 gdginar, 1 plano de Londres, 24 ilustracianea 
J una lista de las "Publjcatlons of the Council on 
Subjets eonnected with London HiatOryB'. 

-MEDIAEVAL TOWN PLANNING. 
A lecture dal i~ersd  at Th? John Rylands Library on 
the 13th december 1916, by 
T . F . T o u t , M . A . , F . B . A  

Town and City Plinaer. 
New York Citg.-Amsrican City Bnreriu. 
191s. 
(Con 139 phglnaa y 39 ilnstraeionei). 

31.-NEW TOWNS AFTER TRE WAR. 
An Argurnent for Barden Cities, by 
New Townamen. 
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1918. 38.-PREMIER CONGRES INTERNATIONAL ET EXPOSI- 
Third impresalon. TION GOMPAREE DES VILLES. 
J. M. Dent and Son$ La. 1.-C~nbtniction des Villes. 
Aldine House-Bedford Street. Covent Garden. W. C. 11.-Organiaatlon de la vie eommunale. 
2. London. Oirranisd Soafl le Haut Piitmnage e t  avea le Coneouii 
(Con $4 ghginas). da la V i h  de Gand, a 1'0ccaairin de PExpoiitfon Unj- 

82.-NOTRING GMNED BY OVERCROWDING: VerBelIe, en cette Ville, 1913, et aous les auapicee de  
Aow the Gardan Ctty type oi development may bene- 1'union de6 Villes st Communea Belgee. 
fit both owner and occupier, by: BruxeIlen, union Inhrnationale asa: Villei, 3 bfa. Bu* 
Raymond Unwin, F. R. 1. B. A, de la BBgenee.. 
With foreward by Th4 Rt. Ron. Tha Murquis of Sa- (Con 79 trabai0~ Intepros de l o ~  presentados al Con. 
liabiiry, K. G, G. C. V, O., C. B. =-o, 699 pftgiaaa y 4 ilumtm.aaioneri). 
1918. 
Gsrden Cities ind T o m  Planning desociation, 3 Gray's B.-REFORT OF THE UNITITED STATES HOffsING 

Xnn Place. hndon ,  W. C. 1. 
CgRPORATION. 

(Con 22 phginaa, 7 diagremas y 0 ilustraciones). United Stakee Department of Labor. Brireau of la- 

$8.-PUN OF MINNEAPOLES. 
dustriil Houeing and Transportation War Emerpencp 

Prepared under the direction of the Civic Gommisiion 
Con8tmction. CHoueing War Woskers). 

MCHXVII. By: Edward H. Bennett, Architect. -Edit- vol 11.-Houses, Site-Planning, Utilitieg. 
ed and written by kndrew Wright CraPrford Eiq. Mim- Wsnhington.-Governmeat Printin~ Office. 

neapo1is.-The Civie Cammiaeion. I91B. 

1917. . (Can XY importantes 4aAp&ndice6'' y au inte- 

{MagnTñea edieiin a colores, can 221 ~ k i n @ ,  aiversofi 
reiantfaima "Selected Bibliography of Indumtrial Hous- 

planos a gran escala g 191 dlrrstrscion~s.) ing in Anierica and Great Britain during snd after 

M.-PBACTTCAL HOUSlMG by: the War" eon cita expreiia de 246 obrae, mviitai y 

J. S. Nettlefold. srtienlos divermni sobre 10s tema8 globalw iiguientte: 

With Text and Explanation of the Housing and T o ~  General. Houslng Agencien. War Emergency Problems. 

Plannfnp Act. 1900, and a Praface by the Rt. Ron Al- P1ann:ng and Development of Housing Schemes. 

i red Lyttelton, g. C., M. P. Rouses: Rouse types and types of constrnction, 

1910. 
Borne Owneriihip and Mamagement Problems, 

Setond Edition. Wousing Pinance. 

London. Adelphi Terrace. Xtand value and Taxation.) 

(Can 5 ap&ndiai,-el  dltimo pomienoriza en ''A Lis* (Con 663 pkginaii, 11 tablas y m b  de 200 figum). 

o t  Literature'"21. trabajos diverseei.-194 páginas Y 40.-ROYAL SOCIETY OF ARTS. 
38 i!uatracianei). Cantor Lectures on Civic krchitecture and Town 

86.-PRACTICAL STBEET CONSTRUCCIDN. Planning, by 
Planning Stieet aad Desimlng and Con~tructing the Profesaos Beresiord Pite, F. R. 1. B. A. Roya1 Coilsge 
~ e b i l s  of areet  Silrfmiee, Subaurfaco and Supersur- of Arts, South Kensinghn. 
face Structures. Delivered before *he Roya1 Soeiety of Arta .on Ja- 
Reprinbd from a Seriea ef articlea which appeared nnary 29th. February XBOh. 16th and 19th 1917. 
in Municipal Jowirnal dnring the ~ a a r  1gl6- London. Ptínted by Wm. Clowes and h n a .  LM., 3hke 
1916. St. Stamford St. 8. -E, 1917. 
New york.-Municipal Jousnal and Engineer. (Con un "Syllabus" sobre cada uno de las IY con- 
(Can 246 paginan p 151 ilustracionem). ferenciaa y 66 p&ginai). 

116.FRACTIGAL TOWN PZANMING. 41.-RUSSELL SAGE FOUNDATLON. 
J. S. NePtlefold. Garrying out the Citp Plan. 
Author of "Practica1 HousingD'.- Chairman OI Har- The Practica1 Application of American Low in the 
borne Tenaats Ltd. erecution of City Plani, by: 
1914. 
London.-The St. Cathtrine P r e s i . 4  Norlolk St. 
Strand, 'PF. C. 
(Con 498 phginss, 12 fignraa y 16 apbndicea diveraos). 

-PRELIMINARES D%RT CIVIQUE. 
Mis en relatien avec le "cas dinique" de la Belgiqus. 
h u i 8  Van der Swaelmen. Architecte-Payaagiete. 
Societb d'elitions A. W. Bijthoff. Leyde. 
1916. 

FEavel Shurtleff, of The Boston Barr. 
In colIaboration with Frederick Lnw Olmated. 
FeIIow Americ~n Saciety of Landscape Architecb. 
New Yark Suwey Assoeiates, Ins. 
1914. 
(Con 334 paginas, 2 riplndices y lista al final, de 
"Th e KuaseIl Grtge Foundation Publications*'. 40 vols. 

esa fecha). 

(Con dos "ApBndicas": 42.-SHADE TREES 3N TOWNS AND CITIEEI. 

I r1Cir i c  Development Sarvey" ddtgds H. V. U n -  Thsir Seleetion, PIanting, and Care as appliid to thi 
cheiter. krt  of  Street Decoration; their Disesaee and psmadles; 

11.-"Programe-Tab1c8 dei  Matisres de 1 ' ~ n ~ c l o f i -  their Municipal Control and Snprvision, by: 
día des VilIes e t  de 1'Ae Civique elaboiiZ par le William Solotaroff, B. S. 
Comitá Meerlando Beige d'Ad Civique". (Con 298 pB- Seeretatg and Superintendent of the Shadt Tree Com- 

ginaa). miasion o£ Fast Orrrnpe, N, J. 
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1911. Together wiith the full text of The Foster Report on 
Netp. York, John Wiley and Sons. organised publie servica in the Building Industrp. 
(Con 275 piginas, 35 figuran, "Sample pages from Hnrrison and Sons. St. Markin's Lane, Londoa. W. C. 2. 
field book for enumerating Street trees" y una lis. (Con. 163 paginas y una sola figura interuilada en el 
de "Books on Foreetry" en Ea que cita 23 voIa). texh)  

43.-SMALLER ITkLIAN VILLAS and PARMROUSES, by: 50.-THE CITY CHURCHES. 
Guy Howell, A short guide with illastrntions and mapa, by 
1922. - Margaret E. Tabor, with an introduction by L Cape 
New York; The Architectural Book Publiahing Co. Cornford. 

Paul Wentzel and Mauriee Krakow, 81 East 12th St. Third Edltion 1919. 
(Con 125 phginaa y 206 ilueitraeionrs). The Swarthmore Preias Ltd. 72 Oxford Street. Lon- 

44.aOCIA.L SCIENCE TEXT BOOKS. don, W. 1. 
American Miinicipal Progre-, by: (Con 130 pkgínia, 2 planos y 18 ilustracionen). 
Chafles Zueblin. , 51.-THE CIV~C DEYELOPMEXT SURVEY AS A WAR 
New and Revised Editicn. U A S U R E ,  by 
1920. H. V, Lanchester, Viee-President R. 1, B. A. 
New York, The Mamillan Co. Read at a Meeting eonvened by t h e  Arrhiteets War 
(Con liata al principio de "The Social Scienee Texl Cammittee, and held atlhe R. T. B. A. Galleries, Thurs- 
Booka" 12- volrr. y una "Blbliography" sl final, Lapre- 

day 17 December 1914. 
pared by Helen Beniice Sweeney" relacionada con ea- Janrnal of The Roya1 Institute of Britisb ArchiMs .  
da uno de los 19 primeros capítulos y en la que alude . 3 jan. IQlFi. 
a 1,120 publieacioneir). 

4 o C O M E  PARTICULARS ABOUT TRE GARDEN gITY 62*-TWE CITy. 
REYPWT. by A studg in the Develapment ob a Modern Town, by 

M. G. de Gelder, Director ~otterdamacha Droodock M g  C. B. Purdom. 

1916. 1913. 

Mi jgh and Van Ditmar's,-Boek-en Hindelsdrukkeri j. London, J. M. Dent and Sons. Ltd. 

Rotterd~m. (Con 10 apdndicee, 829 p4ginas y 144 4luatraeiones). 
(Con 80 ptiginas, 1 plano de conjunto, 20 %ustraciones 63.-THE HOME I WANT, by 

y muy interesantes datos estadíaticos. Edición para- Richsrd Refss. 
lela, en hoiandes e inglés). Chsiman of Exeeutive of Garden Cftieri and Town 

46.- STUDltS IN HISTOBY ECONOMICS AND PUBLlC Planning Asaociaticn. 

'UW. VOZ XI. Second edition inclnding a iull explanation of the new 

The Growth of Citites in the Nineteenth Century Housing and Towii Planning, Act, 

d study in Statiaties by: 1918. 

Adna Ferrin Weber, Ph. D. Wodder and Stoughton, London, New York, Toronto. 

Sometime Univarsity fellow in Economies and 8wlal (Con 184 pAgines, 28 ilustraciones y 6 aphndicea. El 

Seienee in Columbia Uniwrsity. Deputg Commissioner 111. con una "List of Bookn, Repoits and Offldal ale- 

of Labor Sfatisties of New Yerk State. mcrandr dealing with question ol Housing and T o m  
1899. Ylanning". Lista en la que haes referencia a 40 pu- 

Macmillan Company.-New Yark. blfcaeionea diversas). 

(Con 496 piginaa, 1 soIa figura, pormenor de loa otros 64.-THE HOUSING PROBLEM IN WAR AND IN PEACE. 
67 volúmenes de la misma colección publicados haita Charles Harris Whiaker,  Edi'tor of the Jonrnal of 
entonces y una muy intsrerimte "Bibliwaphical The American Inatitute of Arehiteets. 
Note". ) Frederick L. kckerman, Architeet, of New York City. 

-17.-THE AMERECAN YITRUVIWS. AN ARCHTTECT'S Riehard S. Childs, Secrekry of  the Committae oa In- 

HANBOOK OF CIVIC ART, by dostrial Towns, New York City. 
Werner Hegemann and Elbert Peets. Edith Elmer Wood, Expert in Houaing Legiselation, 

1922. PhiladeEphia. 

New York. The Arehiteetutal Book Publishing CO. 1918. 
Panl Wentzel and Mauricri Krakow, 31 E a ~ t  12th S+. The Journal of The American Inatitute of Architecta. 

(Admirablemente editado con 29a p4ginaii y 1303 ilus- The 0ctagon.-Wabhington, D. C. 

traeionea. En su "List of B o o b  used aa Soureei" cita (Con 1 ApBndiw, 115 plginaa y 116 iluatracíonei). 

84' "Booksp' y 12 "Periodicals"). 5SiTHE IMPROVEMENT O F  TOWNS AND ClTIES OR 
48.-THE ART OF BUILDING A HOME. THE PRAGTICAL BASIS OF CIVIC AESTHETICS. 

A collection of Lecturers and Illuatrationa Charles Mulford Robinson, M. A 
Burry Parkes and Raymond Unwin. G. P. Putnam's Sons, New York. The Knickerbocker 
Lnngmans, Green and CO,, 39 Patarnorter Bow, London. Press. 
1901. 1913. 
(Seeond Edition, 133 pdginas y 8% ilustrncianea). Fourth, Revisad Edition, (818 pgginas). 

49.-THE CARTON FOUNDATION. 56.-THE MTTLE TOWN. 
The Industrial Couneil fo r  the Building Induatry. "ESPECIALLY IN I T S  RURAL RELATIONSRIPS" by: 
The itory of a revolntion In industrial development. Rarlan Paul I)ouglasii. 



Secrehry American ,Misaionarg Association, Author eP 
"The New Home Mi~sionri", etc. 
192r. 

New York. The MacmilIan Co. 
(Con 244 pAginaa, 13 figuras y una "Select Bibliogra- 
phg" al final, directa o indirectamente relacionada 
con el tema fundamental de la Obra. La lista esta di- 

vidida en 7 ,  grupos y cita en ellos a 105 autores di- 

versos). 
67.-TRE MEANING OF PROPERTY, by 

Isaae H. Lionberger. 
Chairman Amerfean Credit-Indemnity Gompany. 
3922. 
Tlie Stradfard Co. Publishera. Boston, Maas. 
(Con 121 peinas y lista de "Some Recent Stratford 
Publieationa"), 

58.-THE NATEONAL SOCIAL SCIENCE SERIES. 
Hausing and The Rouaing Psoblern, by: 
Caml Aronovice, Ph. D. 
Director of Hausing, CaIifornia State Commission of 
Immiggation, etc., etc.. 

Chicago. A. C. Me Clnm and Co, 
1921. 

(Pormenoriza, al principio, lae 16 voltmenes, de 1ai 
mismas "Series*', editados haata eirtoncea y los 10 ea 
preparación; y en sna "General Referencei* cita 10 
artieuloa auyos y 34 obras de otros autores.-Con 163 
pAginaii). 

5 9 4 m  NATION'S NEW HOUSES, by 
Raymond Unwin, F. R. 1. B. A. 
1Qf 9. 
Published by the Carden Cities and T o n  Rlanning 
Association, 3 Gray's Inn Place. London. 
( E ~ t e  folleto tiene 31 phginas, 29 i!wtra~ionss y una 
lista especial de 8 "Baoks on Housing".) 

60.-TRE PLANNING OF THE MODERN CITY. 
A Review of the Principlea Governing City Planning, 
by: 
Neleon P. Lewis. 
Member of the American Saciety of Civil Engineers, 
of the American Sodety o£ iidunicipal Improvementa, 
#te., ete. 
Flmt Edition 1916. 
New Yark, John Wiley and  son^ Jnc. 
(Con 414 páginas y 62 ilustradones, y al final, muy 
Interesante documenhtcién en sus "Sonrces of  Infor- 
mation") , 

6 1 T O W N  P U N N I M G  WITH SPECIAL REFEBENCE TO 
TRE BZBMINGHAM SCREMES. 
Geosge Gadbury Jr. 
Member of Birmingham Citg Council and Town Plan- 
ning Committee. 
Second Impreaarion. 
1916. 

Longmans, Green and Co. 
39 Faternoster Row, London. 
(Con 201 phginas, 5 planoai, 11 ilustracioneri y varios 
aphndices). 

6 2 T H E  WORKING WOMAN'S ROUSE by: 
A. D. Sanderson Fumish Secretary of The Woman's 
Housing Committee of Ths Labor ParQ and Member 
of The Hoiising Council of The Ministsy of Health, 
and 

Marion PhilIips, D. Sc. {Eeon). Cbief Wornan Offieer 
af The Labor Psrty. 
1919. 
The Smrthmore Prma Ltd. 72 Oxford Rtreet, London. 
W. l. 
(Con 1 Apdndice, 84 phginaa g 12 jlusfrac~onear). 

63.-THE SUCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT 
BUILDINGS. 
Report on the treatment of dEd Cottages, by: 
A. H, Powell, together with F. U. Trriup. P. R. 1. B. 
A.; Charles C. WinmiET, and The Secretary. 
19 19. 
k R. Powys, Secretary, 20 Buckingham Street, Adal- 
phi, London, W. C. 2. 
(Con 24 piginas, 1 p?ano y 10 ilustraciones). 

64.-TORE, TURME UN13 BRUNNEN. 
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L-EI jardín Borda, es quizás el único jar- que favorece la multiplicación de motivos como 
din de la época Colonial que aún se conserva sin escalinatas, rampas, miradores, ete. 
alteraciones por m á s  que en estado ruinoso. Dar- Asi se explica el ambiente de tranquilidad a 
ta seguramente del primer tercia del Siglo XVIII, la vez que de ensueño que se sienta en aquel 
y su>xistencia se debe al acaudalado $os4 de la retiro. 
Borde. En la habitaci6n y sus dependencias, en Ios 

Su arquitectura llama la atencibn porque den- portales, miradores, fuentes, alberca, embarca- 
tro de la sobriedad de los grandes partidos .adop- dero, poyos, bancas, pérgolas, andenes, etc., etc., 

tados en la habitación, en el jardín propiamente domina la forma carente de ornato, el aplanado 

dicho, con sus cinco fuentes y su estanque y en o la tarraja con la nota de color del ladrillo y 

la alberca con sus jardines flotantes, se logra lo las tejas. 

pintoreseo por lo accidentado natural del temeno El agua que se estanca en la alberca permite 
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por la extensián que cubre, 10s paseos en p q u e -  
ñas embarcaciones, y por estar en el miis alto 
nivel, puede distrihuircrc por todas partes para el 
regado de la huerta o de los jardines, o alimentar 
Ias fuentes, allrnacenAndose al fin en el estanque 

para salir de ahí hacia el valle. Este hermo .~  
jardín y lugar de retiro, se encuentra desgracia- 
drimentc en completo aliandono y bien merece- 

rja, tanto por su d o r  histbrico, como por la im- 
portancia que tiene desde el punto de vista del 
trazo de jardines, que se le conserve y se le cui- 
de hasta volver hacer de él uno de los mlis bellos 
jardines de nuestra Patria, 

Maro de 1922. 

# A. MUROZ G. 
Arquitecto. 





:\rilii¡tecfs, 1.aiis Mzic Gregor 

CONCURSO "HIGH LIFE" 
En el mes 'de -octubre del año de 1922 publi- de México y la Inspeccibn de Monumentos Artís- 

:6 un diario de la capital una fotografía del pro- ticos, Is Sociedad de Arquitectos ~exieanos ere- 
recto para el edificio "High Life" que se va a 
evantar en ,la esquina de la Av. Madero y la ca- 
le de Gante. 
En vista de 1a importancia que tiene e1 sitio 

:n donde va a levantarse dicho edificio, y en con- 
rideracibn de la manera de ser del proyecto re- 
iroducido en la prensa, de la Capital, wsl como 
ambién teniendo en cuentá  la^ opiniones ex- . C..-' 

;ernadas por el Consejo Cultural de la Ciudad 

y6 oportuno convocar a sus socios a un concurso 
de fachadas, tomando como b e  la concep- 
cldn de las mismas, 10s mismos datos y parbido 

de ejes- que aparecían en el proyect3 publicado 

por la prensa capitalina. 
Los proyectos premiados en dicho concurso 

son loa que se encuentran reproducfdon en n w -  

tro "Anuario". 









Lrti ~ i b c t m a  8e dbtingue de las otras be- 
&; arte  esencialmente p o ~  SU carácter de arte 
whtiva. Si el pintor, el emultor, el grabador y 
el mWm,gpden d e ~ t a r  o expresar su ma- 
nem de sentir la Meza de un modo netamente 
indtdual y harib independiente del aentir de h 
colectividad, ei arquitecto no a en redidad aino 
el int&prete de un sentir colectivo de la beUez& 
Si en a q d o s  artistasr. la ppsonalidad sea qui- 
z4s lo que mQ pueda dar miar a sua crdonm, 
en el quitecto dicha persoludidsd no adquiere 
un verdadero valor sino cuando es el multado 
de la fueibn del sentir colectivo y de 1a.s n-i- 
dadea material- de un determinsdo con el 
-tir de un individuo y con la compreneibn, la . asumhcidn más compleb de dichas necesidades 
por parte de aquél. Además, h arcquitecturri re- 
quiere en mucha mayor escala y depende m& 
estrechamente de 1a aetuacián y de las rediza- 
ciones d a t i c a s  e industriales de la colectividad. 

Otra de laas wracterEsticas esenciales de la ar- 
quitectura es su sujeei6n indi~pensable y for- 
zosa a laei condicione clirnatoi6gicas del país en 
donde aurge. Siempre, los edif idos arquitectó- 
nicos, tienen el carácter de construcciones desti- 
nadas a proteger la vida humana colectiva o ui- 
dividual, o bien, a proteger el recuerdo de hechos 
be esss mismas vidas. 

Btas cauairrs generadoras de Ia construcción 
arquitectónica Mimitan claramente 1- rrctivi- 

dades del arquitecto y al m h o  tiempo hacen 
comprender cuales deben ser laii b8.w raciona 
les sobre ba que sie debe fundar la ducacibn del 
mismo: materiales, d i  wtambms y ambien- 
te p&%, han Jdo y deben ser siempre loa p r b  
cipios que han dado origen 4 d m i h  de bda 
verdadera arquitwtum 

Si imaghmm por un momento como proa= 
dieron las creador- de las arquitwtwm U- 
cas, veremos ante noso- r hombres - 
por m p l e t o  de toda abstrd6n, de 
mshnático Q de dibujo g bamdbible wbre al 
papel y en cambio loa vemos rnanipulrcr di- 
tamente con los rnaterides, trabajarlos, taUar108, 
para dominar ante todo el problema de wtabili- 
dad de los mismos, a Ia vez que la unibai 
r& siencilla y apropiada de ellos pai% limitar los 
espacios del terreno y cubrir el mismo, a fin de 
que surja Ia morada humana. Es decir; que el 
arquitecb fu6 antes que todo cantero, earpin- 
m, herrero, maest,rro de un oficio &terid 
que lo hacia dueño por completo db bdw 
las secretos del materid y que Io oblaba a kmer 
constantemente puesto su pensamiento en Ias le- 
yes y la vida por decir ME de la piedra, de la ma- 
dera, del hierro, de todas aquelbu coma de que 
le era indiapenaable valeme paxa b e r  material- 
mente d muro protector, m e  verdad- de  ti^ 
da cmstrucci6n arquitectónica. 

No f u6 S ~ Q  muy lentamente, y eiempm com 
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resultado de este enfrentarse a diario con es? obrando diredamente en los arquitectos creado- 
vida de los materiales, de esta sujecidn y lat~c- res, a través de sus formas y de su color, dieron 
racibn de los mismos por medio de la mano, del lugar a la creacidn de los elementoe más típicos 
cincel y del martillo, como surgieron las formas quizhs de las arquitecturas primitivas, y nn sot 
típicas e inmortales de la arquitectura. 'lamente de los elementos, sino que la forma de 

Juntamente con esta lucha material del ar- dichos seres vivos, el hambre, los arbolest Iaa 
tifice, .del obrero, (el -~t!daders + arquitec-)--se plantas, los, animales y los heamientos gener~.lerii 
agregaba la necesidad que tenia el mismn de $a- dd paisaje, fueron indiscutiblemente. una de Ins 
tisfacer las exigencias impuestas por la inaiiera determinantes esenciales de la manera de sen- 
de vivir, de albergarse, de las gentes qiie recu- tir lo que llamamos proprciones, claro-obscuro, 
rnan a su instintiva, E] elim;r de Ca- color y expresión dásica arquitectónícas. 
da país imponía, e impone siempre, mineras muy ,Posteriormente, cuando estas fuerzas vivas, 
diversas de concebir la mansibn 'humana, y así llamémoslas asi, generadoras &l verdadero EEPJ- 
mismo la vida colectiva, la vida pUblica se des- arrollo arquitect6nic0, - fueron convirtiéndose en 
arrolla muy diversamente en los países de dfmets formas que se transmitían de generaciba en ge- 
diversos ; en donde el sol calienta suave y agra- neracibn por medio de  los maestros y por la fue¡*- 
dablernente durante la mayor parte del año don- za de la rutina, la arquitectura comenzh n ver- 
de el cieloles azul y benigno, doyide durante to- der su carácter de arte vivida y verdaderamente 
Has las estaciones hay flores y hay vei-dores de creada, para Irse corivifiiendo lentamente eri un 
arboledas, el hombre gusta de vivir fuera de la corr;unto de combinaciones lineales y de conven- 
mansión y no hace uso de ella sino para aquellas ciones constructivas mhs fáciles de realizar, der- 
imprescindibles y necesarias actividades de la de el momento en que no eran sino la repeti- 
vida humana que requiereii e1 techo. En c m -  cibn más o menos completa y minuciosa de las 
bio, en los países donde el frío reina la mayor enseñanzas transmitidas por los verdadem4 crea- 
parte del año, donde las lluvias caen de continuo, dores. 
donde el viento sopla ffio Y violento, donde la Puede decirse que el =te del dibujo, m&s bien 
naturaleza toda Se muestra hostil a libre ex- dicho. el arte de buscar sobre el papel, en el 
~ n s i b n  .&.las mtividades humanas, la binete y por medio del lápiz resoluei& de los 
humana además de manifestar fóimas ae carác- problemas srquiteet~nicos, ha indiscutible- 
ter netamente protector, colistitu~en el recinto* ,,,te una de las causea fundamentales de la 
el albergue por excelencia de todas las manifes- deeadeneia es decir la  arquitee- - .  
tlciones de la vida del hombre. De aqu í  el ca- tu, de taller. 
rácter y valor netamente externo de las arqul- 
tecturas de los primeros paises y la ponderacion Así vemos que en México no ha podido aur- 
y valor internos de 1% de los segundos. gir una verdadera arquitectura nacional debido, 

primero, a que Ios españoles del virreinato, mes- 
Después de estas causas determinantes de la tros maestros, trajeron ya ellos un &e basado 

creación srquitectónica, otra, quizás la que d l  a en esa convencih de la indirecta, y . . 
la arquitectura su manera de Ser m& e e ~ e c i f i a ,  1ikgo, porque nuestra educación académica 
reside en la aficibn colectiva a toda aquello -que dfa se engolfa más en esa manera ebnvencionaI 
pueda I'arnsree supérfluo, es decir, la manera de de concebir la arquitectura. En cambio; ahí es- 
sentir colectiva el adorno, aquello que en el tra- tán los monumentos de Yucatan, de Canipeche, 
je, en la persona misma, en el culto, en la Cere- de Mitla, de Xochicalco, de Teotihuacán, etc. pa- 
monia, está destinado a subrayar, a acentuar a r, decirnoei que cuando los arquitectos de Mhxi- 
hablar de riquezas, de poder, de veneración* de ,O no sabían ni las legen de los órdenes el6-icos, 
color, de sensualidad, en una palabra. Este ele- ni 1,s leyes de la smuiteetura romániea, ni las 
mento decorativo tiene también en la arquitec- de 1, gótica, ni las del Renacimiento, y eran por 

- tura un-earbeter indudab~eménte colectivo. r 10s completo incapaces de todos los refinamientos de 
creadores de los tipos ~láskos. quizás no hicie- 10s Luisen, crearon unos vocablos arquiteeMnieos 
ron, al forjar .#LIS elementos -T . a e c o ~ t i v ~ s  Y más im- de potentisima originalidad y de indiscutible 
portantes, sino aplicar 'formas Y el iment~s ,de la valor arquitectónico. i Por qué? A Simplemente 

+ 
indumentaria de ws gentes a las f~rhhs  a ~ u i t b c *  porque trabajaron con sus manos las piedras de 
tónicas que habiay sido producto de su lucha di- que disponían, porque las hacinaron con su ins- 
recta con el material. tinto de  estribilidad, porque resolvieron proble- 

kitalmente, los Pieres vivo?; de la naturaleza, mas de habitación de acuerdo con su clima y sus 
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coatrimbrea, y porque tenian conceptos generalea 
sobre la muerte, la vida y Ia divinidad que niece- 
sitaban expresarlos valiéndose de esas piedras y 
de las formas de los serea y de las cosas que les 
rodeaban. i Crearon sus construcciones dibu jhn- 
dolas primeramente, mejor dicho, m,urrien¿o a 
la reproducci6n de elementos y formas que les 
fueron transmitidas por medio del dibujo?; no, 
seguramente. 

El enorme contra~te que aparece en la ideo.. 
logia plasmada en los monumentos aborígenes J- 

la que plasma nuestra arquitectura actual mexi- 
M 

cana, esclarece una de las verdades fundamenta- 
les sobre la que deberla basarse nuestra educa- 
ci6n axquitectbnica y artlstica. 

Ls ideologia aborigen es anti-griega, y los 
moldes en donde ae quiere vaciar nuestra coneep- 
ti6n arquitectbnica ae toman, toda o los mis, 
de la ideologfa griega. Ahí esta el mal esencial 
Se dirg que no somos indios, pero aparte de que 
h mayoría de la poblaci6n de Ia República es in- 
digena, e1 mestizo por su origen, por su ambien- 
te, por ia influencia de la naturaleza en donde 
ha surgido, a pesar de haber modificado la ideo- 
logia aborigen por la educacibn y Is influencia 
de la civilimcibn española, en rsalldad es extra- 
ño, en absoluto, en su psicologia, a la psicología 
griega. En efecto, el pueblo griego era un pue- 
blo de marinos, pueblo de mar y para el mar; he- 
cho para luchar no en sus tiernas, no dentro de 
su minúscula peninsula aino para salir de ella y 
conquistas lo de afuera. E1 hombre de mar ea 
eminentemente y necesariamente lbgico en su ma- 
nera de pensar, pues quien gobierna una barca 
y de eIh hace depender su existencia, se habi- 
t6a a dominar la fantasia que sugerirle pudiera 
acciones locas, pues ahi esta la onda para desper- 
tar constantemente la acción ldgica y razonada, 
Aai: como el menor elemento de una barcri, de un 
nado obedece a una serie de experiencias con el 
viento y con las olas, y tiene por objeto realizar 
algo necesario e indispensable para que la barca 
navegue y triunfe del elemento, asf el conceptuar 
arquitectbnico del pueblo griego es el producto de 
una serie de raciocinios, de procedimientos lbgi- 
cos y schpios. La belleza del orden griego tiene 
los caracteres de la majestuosa sencillez de un 
mar sereno, y de un pensamiento que ha sabido 
prever, conocer y vencer sus posibles iras. Por 
eso, quizhs tambibn, el elemento generador de la 
belleza arquitectónica griega reside en el domi- 
nio definitivo !e la lima horizontal. Esto y el 
PERmL que es e1 resultado de la lbgica de una 
mano actuando sobre Ia piedra que debe formar, 

proteger y hacer expmaivo al muro, al apoyo, son 
laa fuentes exclusivas de la creación nrquitectó- 
nica griega, en au manera de ser plhstica. Si a 
esto se añade el sentir internacional del griego, 
su capacidad de asimilacibn, adaptacibn y esti- 
lización, digamos, de los modos de ser de los pua- 
bloa con quienes de continuo comerció y gue- 
rreó, se acabará de definir Ia ideología del arqui- 
tecto griego. 

En cambio si se considera la ideologia de los 
pueblos tales como el tolteca o el maya, pueblos 
encerrados en un continente, en una tierra exu- 
berante de realidades inaidiosm como las selvas 
irírgenes, los animales espantables, las irregula- 
ridades pasmosas de un clima alevoso, las mani- 
festaciones inesperadas de una naturaleza aplas- 
tante e indefinible, se comprenderá la distancia 
enorme que separa a la manera de concebir la 
belleza y la arquitectura del pueblo griego y de 
pueblos semejantes. Los dioses del pueblo grie- 
go son algo demasiado humano, son capaces, a 
veces, hasta de escenas c h i c a s  encantadoras. 
Los dioses de nuestros aborígenes eon algo más 
allá de toda realidad humana, tienen la grandio- 
sidad pasmosa de nuestras cordilleras y el espi- 
ritu enigmhtico de 10s reptiles monstrusos; es la 
tierra con todos sus enigmas la que en ellos se 
revela. El mar no tiene enigmas, sino alk en 
sus abismas, donde no Tlega la mirada, y sus 
aguas, cuando están tranquilas, reflejan a la vez 
que lo infinito del azul, la máscara humana que 
ien ella se mira. De suerte que en nuestros abo- 
rigenes precedid a la creacíbn de sus forrnaa ar- 
quitectdnicaa, esa labor exaltada y angustiosa de 
'la fantasía que ni puede, ni sabe prever, ni está 
disciplinada, ni conoce el valor de Ia labor rítmi- 
ca y encaminada a un fin preciso. Agréguese s 
esto la vida del pueblo sin playas, sin bajeIes; 
que poco o nada sabe de la vida de afuera, y tan 
s61o se preocupa por guarecerse de I a s  inaidim de 
la tierra, de sus exuberancias y de interpretar 

'con la primitividad grandiosa del salvaje la multi- 
tud de los fen6menos incoherentes que le rodean; 
además, son puebIos ndmadas, huyen, van siem- 
pre en pos de una tierra ignota donde puedan 
estar al abrigo de Ias invasiones de otros pue- 
blos aún nbrnadas y m8s salvajes. Preten- 
der buscar en la arquitectura de pueblos seme- 
jantes, en su concepto de la belleza, Ia serena, 
tranquila y grandiosa estabilidad de la arquitec- 
tura griega es una locura; en cambio, y a pesar 
de todo, y merced precisamente, a ese actuar 
exaltado y angustioso de su fmtash  crearon 
monumentos que son una de las manifwtaciones 



más bellas (de una belleza pro&a) de la plástica 
humana, Sin querer analizar m8s de cerca los 
miamos, baste lo y a  expuesto para 'darse cuenta 
que el perfil, la moldura griega, su perfecci6n de 
concepcion y el valor intrinseco de las mia- 
mas, así domo el papel genético de la horizon- 
tal, nada tienen equiparable en nuestra arquitec-* 
tura en donde domina la acdrnulacibn de formas; 
que, mas que todo, son simbolos y que se haci- 
nan sujetas a una 16gica primitiva e indispensa- 
ble de construcción, muy diversa y casi opuesta 

a la 16gica refinada y orgánica que engeridra 
los ekmentos griegos. ¿Qué orden podría deri- 
varse de nuestros monumentos aborígenes? i Qué 
ley de proporcibhea? ¿Qué mddulo podría apli- 
cársele para ritmar su intrincado tejido? Cier- 
tamente que estfrn fuera de todas esas bases 
esenciales y desarrollables de la arquitectura 
griega. ' 

-4hora bien, características y fuentes gene- 
rad oraa .seme jan tes, principios directores afines, 
son los que han inspiritdo y han servido de nor- 
ma w la arquitectura colonial, que ya en sd ori- 
gen era. el result&da de la concepcibn espafiblñ 
tambih no griega. 

En esta 'arquitectura cofoniaI, al símbolo, se 
viene a unir I a  pompa, que se exterioriza por me- 
dio de recurrir' al cortinaje, sil tapete, al escudo, 
a las flores, a Tos objetoa mAs preciados de plata 
y oro, ya sirvari para el culto, ya sean loa obje- 
tos más preciados del guerrero, para adornar, 
para h ~ e ~  lucir a un edificio, a una construcciQn 
escueta y 'sobria en su ' realidad arquitect6nica: 
Todos los monumento; culminintes d6 la arqui- 
tectura genuinamente 'española (es decir, hacien-' 
do abstracción de la arquitectura gótica, romana 
y del Renacimiento implantadas por influencias 
extrd jeras en España) ponen, de manifiesto eae 
sentir pomposo IlamémosIo del arqui t e c b  tosca- 
ñol, ese recurso esencial' de petrifiar el adorno 
pasajero de material no constructivo, para'in-' 

corportarlo al edificio y hacer del mismo su de- 
mento esen'cial, 

i Qué significado tienen para el arquitecto. co- 
lonial el perfil griego, el orden griego, el ritmo, 
la 16gica griegas ? ; simple y setlcillamerita ningu- 
no. Su 'lbgica es. la E6gica de la pompa, del dla 
de fiesta, del fasto de ia corte. Por eso vernoir 
aparecer las portadaa monumentales, las pu4mh 
riqui~imas, los balcones suntuosiaimos, las van- 
tanas afiligranadas, efc., etc. al lado de lopi gran-. 
des maroe lisos, ent&ilen, áridos y aglsshnkes, 
dgréguese a esto 1s .ejs~ucidri- derialiaada,. aea 
porque quienes la ejecutaban. eran los, indios ape- 
nas iniciados en el nuevo sentir plástico, Bea por 
la necesidad de hacer Pronto, y surgirán la;s ca- 
racterlsticas de nuestra arquitectura .ni&iw j3d 
donde se hace mofa de todo lo que f o m  la bke 
de nuestra actual ideologia arquitectbnica, es de- 
cir, der valor transcendental del perfil, 1x14s ziiin, 
de un perfil, de una cornisa. de una voluta, de un 
capitel, de proporciones basrtdrrs en un mbdulo. 
. Contrariamente a e s t a  realidades; y a esta< 
manera de sentir nuestra, "se ha querido p se 
quiere aún, educar nuestra ideología arqnitect6- 
nica derivhndola toda ella de la ideología griegh' 
del concepto griego de la canstruccibn. Por ' e s t ~  
no ha surgido ni podrá surgir, entre nosotros, una 
arquitectura original mientras ' no afrontemos 
~bierta francamente el verdadero. camino de 
b real izacihn arqui tectdnica. 

Antes de indicar .brevemente cual puede iser 

éste, myiene resumir smtéficamente los fines y 
las caracteriatlcas, tanto de la Arcluitectura m- 
mo del arquitecto, poniendo a la Tez un pararelo 
g*fico que.liaga ver claramente la divefsidad dé 
ellos cnn los fines y l b ,  car~bt~rísticas de- la Inge- 
nierfa y del Ingeniero; ya que ,como se lee en ,e! 
proemio de -este Anuario es general 1s ignoran- 
cia y confusión que reina sobre la' indole de 
irnbaa ,prOfesiones., 

ARQUITECTURA 

1-FINALJDAD : 
La realización de la morada humana en la 
más amplia acepcilbn de la palaha. 

11.-PROCEDIMIENTO QUE EMPLEA PARA- 
SUS REALIZACIONES : 
La coristrucción humanamente expresiva. 

1.-FTNALIDAD : 
La transfom&ión, dominio y iitilizaci6n de 
las f uenas de ' la naturaleza para hacerlas 
'servir a la industria, a. la. v.ida humana, 

11.-PROCEDIMIENTOS QUE EMPLEA ,FA&\ 
REALIZAR SUS FINES: 
Estudiar, conocer 1& leyes de las fueha3 
naturales y las leyes que deben tener la* re-. 





cipientes tmnsmisoreri O trsnsfomdore~ de 
líis mismas ; de aqul que en algunos caaoa 
~W93its construir con los mismos materia- 
les que emplea el Arquitecto, no morada8 
humanas, sino edificios adecuados pata al- 

IIl.-CARACTERES DE LA CONSTRUCCION 
ARQUITECTONICA. 
Es el objeto eaericial, d medio exclusivo, de 
que se sirve el arquitecto para expresar la 
vida humana, albergándola al mismo tiempo, 
adeds ,  las formas arquitect6nicm armtni- 
san plhticamente con la manera de ser, tm- 
bien plástica, de1 suelo en donde se levantan. 

macenar, transmitir o transformar dichaa 
fuerzas. 

H.-CARACTERES DE LA C0NSTRUOC:ION 
DE LA INGENTERiA CIVIL. 
LE const~ucci6n ea el accidente, en la obra 
del ingeniero, accidente indispensable, pero 
del que si pudiera prescindiría; de aquf que 
las formas constructivas de que ha menester 
el ingeniero son independientes de la con- 
cewibn plbtica de la forma. La obra de 

N.-GENESIS DE LA FORMA ARQUmC- 
TONICA. 

ingeniería, rompe contradice la armotiia 
pláa tica del paisaje. 

fV .4ENESfS  DE LA FORMA DE LA CONS- 
TRUCCION NECESARTA PARA EL m- 

El arquitecto deriva sus formas constructi- 
vas de la especulación directa experimenltal 
con 30s materiales que emplea, del sentido 
colectivo de un pueblo sobre la conveniencia 
de la obra; y del concepto de Ia belleza del 
mismo pueblo. 

V 4 E N E S I S  DE LA CONCEPCION PLASTI- 
CA DEL ARQWlTECTO. 
La interpretaci6n directa de las formz~q de 
ia naturtileza; Ia realizacibn de laa formas 
constructivas por medio de la labor humana, 
empleando las manos del hombre. 

VI.-OBRAS DE ARQUITECTURA. 
La casa y en general. las construccisnes don- 
de el hombre realiza sus actos sociales, don- 

GENIERO. 
El ingeniero para sus construcciones no ha 
menester de f m a s  constructivas, Ee batata 
resolver el problema de estabilidad de 10s 
materiales con que hace el recipiente, alma- 
cén o transformador de sus fuenss, cuya 
manera de ser rige e impone lo que pudierrr 
llamarse f o m  de la ~>nstrtrcci6n, Su con- 
cepci6n eonatmctivs deriva de las leyes cien- 
tificas que rigen la estabilidad de Is materia. 

V ~ E N E S I S  DE LA CONCEPCION FUSTE 
CA DEL INGENIERO, 
No ha meneeter de ella, pues su misidn no 
es construir formas sino d o m e b  fuerzaa, 
tmnsfomarlaa, crear mAquInas que engen- 
dra la especulaci6n rnatedtica de Iaa leyes 
de la materia. 

VL4ONSTRUCCXONES DE LA INGENIERIA 
En general lw que almacenan, sujetara, 
transforman las fuerzas naturales : 

de da cabida a los recuerdos de su vida es- 
piritual, donde hace perdurar su memoria: 
es decir: 
Casas habi tacidn, Emuelas, Asilos, Hospita- 
les, Cheles, Cuarteles, Teatros, Edificios 
Pii blicoa, Iglesias, Monumentos, Tumbm, 
Panteones, Parquea, T m o  y construcción de 
Ciudades. 

Presas, Obras de Irrigadbn, Femcarriles, 
Barcos, Saneamiento de 1m Ciudades, Obras 
de Calefacci6n, Maquinaria Electrica, Abas- 
tecimiento de aguas, Puertos, Csnaies, etc. 

VII.-CONS~UCUIQNES QUE PUEDEN REQWERIR LA COOPERACION DEL A R Q m C  
TO Y DEL INGENIERO : 
~lgunos Puentes. - Estaciones de Femarril* Viaductos Monumentales, todm aquellm a 
suma, donde la construccidn no meramente accidental sino expresfva, demanmri, apiieacio, 

' 
nes de la ruguitwtu~ en IES conetruccf6n del Ingeniero. 

m 
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INGENIERU C M L  

VIXI.-APLICACIONES DE LAS INGENIERIAP EN LA ARQUITECTURA. 
Son rntíltiples y d a  dfa mmfis numerosas : 
Instalaciones de luz eléctrica, de teléfonos, telégrafos, de calefaccidn, elevadores, parmayos : 
todo lo que significa miquina y maquinaria. 

E.-INFLUENCIA DE LA INGENIERIA Y DEL CONCEPTO CIENTIFTCO Y MECANICO 
DE LA VIDA EN LA ARQUITECTURA. 
Nos limitamos a enunciar este tema de trascendencia suma, limitándonos por ahora, a asen- 
tar que Ea crisis porque atraviesa actualmente la arquitectura se debe en gran parte a esa 
influencia y a la influencia del concepto soeidkta de la vida, 

-PSXCOLOGIA ESENCIAL DEL ARQUI- 
TFCTO. 
Un concepto preciso y justisimo de 1s conve- 
niencia y de las Ieyes de la vida material, 
unido y equilibrado con una amplia capaci- 
dad de creacibn plástica y de sintesis e in- 
terpretacibn espiritual de h vida humana y 
de la vida de la materia. 

X.-PS1COLOGT.A- ESENCIAL DEL INGE- 
NIERO. 
Un concepto matedtimmente Mgico de la 
vida fenomenal de 1s rfaturaleza, unido y 
equilibrado con una amplia capacidad de 
aprovechamiento de 1- energias naturales 
en beneficio de la industria y del d e s m l l o  1 del espíritu humanoa. 

Ya precisado y deslindado así el campo ar- 
quitectbnico, veamos ahora cuáles deben ser ? a y  

enseñanzas mis apropiadas para que el Awui- 
tecto realice cumplidamente su misidn en pro- 
vecho de h vida humana; en au patria, en su 
aueb. 

Los conocimientos que ante todo debe po~leer 
el a~ilitecto, e8 decir, las bases sobre las que 
debe comenzar su educacih son las siguientes: 
debe aprender desde luego a trabajar con sunl 
manos los maMriales de que disponemos eti M&- 
xico par8 ltr?onstrucci6n. Es decir, su primer año 
da estudios debe ser la práctica de la albañiletía, 
de la carpintería, de la herrería y del tallado de 
la piedra. Los proMemarr que debe resolver se- 
rhn los elementales de toda construcción, ea de- 
cir muros, hacer apoyos aislados, tallar moldu- 
m, forjar el hierro. &Cuánto debe durar este 
aprendizaje? en realidad debe ser ilimitado en b u  

durmibn, nunca debed perder el verdadero sr- 
quiWb d contacto directo con esas redidadea 
de la construcci6n, s fin de que, nunca se salgan 
las cafistrucciones de los limitw que le pone la 
materia. SimultBneamente a este ejercicio de 
loa Mcios que son la base ineludible de la ari~ui- 
tecttira, deberá estudiar laa leyes de mecánica y 
de estática que rigen toda estructura constructi- 
va. Eskdel conocimiento de todas estm Ieyes, en 
todo su'wtual desarrollo, en donde se ha de de- 
rivar la manera de ner universal que caracteriza 
en general a 1-  forma^ de la arquitectura moder- 
ni, y es de dlas tambih de donde debe derivar el 

sentido 16gico de I 8 g  concepciones constructivas 
de todo arquitecto moderno. Este sentido libgico, 
es, por 10 demás, muy diverso del sentido 16gico 
constructivo del griego, dado que han cambiado 
radicalmente tanto los procedimientos construc- 
tivcs como los materides empleados, aparte de 
que, el campo de los conocimientos científicos ha 
ensanchado inmensamente las posibilidades ea- 
táticas de los materiales. 

ha tercera base esencial de la educmi6n del 
arquitecto la constituye la interpretacidn plhs- 
tica de las formas de los seres vivos, del ambien- 
te del país para el que va a concebir y realizar el 
arquitecto. Es decir, que en esta primera etapa 
de su educaci6n interpretar4 del natural, anima- 
les, plantas, árboles, hombres, vali4ndose del di- 
buja o del modelado o de la escultura directa so- 
bre la madera o la piedra: cada quien según sus 
aptitudes. h esencial es que esta interpretacidn 
de las fonnas de los seres vivo8 que le r o d m  
sea hecha con un caricter arquitectónica, es de- 
cir, que sea una interpretaci6n sintética, en lb 
que se dé una importancia primordial a 1a mane- 
ra plastica como la naturaleza une, equilibra, 
articula, y compone los organismos de esos seres 
vivos, a fin de que de ahl. ae derive el sentido de 
la proporcidn g el de la distribucibn y equilibrio 
de las formas y elmentos que integran todo or- 
ganismo arquitect6nico. Al mismo tiempo que 
se efectúa esta interpretaci6n sintbtiea de los br- 
ganfsmos vivo~l, tendrá lugar la ssirnilacibn p f b  
t i a  de los  elemento^, de las formas de los m i s  
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m mos.para, constituir el acerbo esencial de la krea. De manera que el arqÜitecto mexicano se 
ci6n ornamental del arquitecto. Ya se dej6 cla- encuentra divorciado, por su educaci¿in, con su 
=&mente dicho que estos organismos vivos han raza, con su- con sus materiales, y con las 
de ser precisamente de la tierra; de #la cmarca leyes econbmicas de sus geñtes; que al fin y al 
en donde crece y M desarrolla el arquitecto y cabo san también $us leyes. 
para la que actuará más tarde, nada m$s el+ Posteriomen te a estas enseiianzas vendrán 

. cuente, y que pone de mmifiwito lo.,falso de- riiies- .wuellas, que, derivadas de las mismas, tienen un 
tka génesis arqurtect6nica que io i  dernintos eseu carbter m8s concreto y..selachnado- directamen- 

, .tialea de nuestras ormamentseiones. Los oum, te con ej detalle de 13. profesión. A la wctira 
' 

las palmet~s griegas, las hojas de acnnto, los hu. de los ~ficics .que .son la esenda de la Arquitec- 
reles, las hojas de parra,:las águilas, loq leones. gpra, y que como queda indicado, :se: efectuar5 

; 
Iaq ebezag Jíipiter, venus, Marte, de talas c0.m. msteriaIes del pds, .seguirá L6gkamente la 
lo4 dios& y tipos griegos k 5 s  pzrfectosj es de- pr&&a relacionada can la .. crgeuilizacl6n de las 
cIr, ~lantas, animales hombres y simbo1ort a par3 obras, con la direccibn de los obreros que la.. eje- 
ndsotm ' deszoliocidos., completo, d casi desd cutan. Ei pape1 de1 arquitecto en.,esh twqeno 
conocidos, son las fuentes reales de nwstro sen- se descuida del todo aetu&nente. pues solameii- 
tir y~&n&btr ornamental; qire'yar lo tanto, le; ;te manfl~ lis concluida su educac16n pr~fesional 
Bt~lta profUndamentahcbnverlCi&nd, anodino e in- y . 2 ~  l h z a  al e'jercicio personal de su profesl511, 
&pr$hh,  9 sin , v a  para el pueblo, pAra iiues: S='' enfrenta pbr ' pkimei.a vez . c l  el. ,problema . . I . .  
tras gentes. fraecendentalisima a; ,orgzriiizar y dirigir a wu 
f'~2ra'1btice~6tnds a ve? lo nuesh'o, lo & á ~  m e s  pos de hombres, que son 198 ,que han de reaEiz~i~ 
tro, a manipularlo, a e3f iili'fdrlo; *ar traba j'arlo kau- sus concepciones i su lgnoranciii completa de las 
ta que logremos crear la forma bella y con csti!i leyes sobre que-reposa la disciplina de las ea- 
p'hplo. . . # 

. r'r lectividades le nace s ~ f r , r  - P Q ~ O C O S  . desengaños, 
: ' LB cuarta basé shbre la debe fiindarre tropieza, a veces.. con insuperables di~~ultades 
la ed&ci6n del ariui~eetb, la f ormah 'a] est~i- phra poder eumpRf -de. : u 4 i  manera satigfaebris 
'd?Ó ecóirómíco de la vidh'del pais en iue uive. ' su programa de honiadez y de'cultura. AdemBs. 
%i'decirj!.gue aprenderh a conocer las leyes que aetualnient&,'el problema obrero irae consigo ea- 
i-i&rfC la eceo'mia social ; quién& constru$n, ya- da día mayores cuestiones que se. lpl@cionan con 
P&bqu6'' con qh& finalidad econbmica, dependiente ' las exigenciae'de los obreros en cuanto a s~rl.wio, 

;?p - .,,A +, 

del-.$od<r "de ser aetual, del ebnceptó- de, la rique- ' hbras de trabajo, s'egurgs obrews u .~mtí~ en 
za, y dentro de qué limites y con eiiaeteres dehe de @das ciaqes; ignarp. . . , .  p o r  & m o l h  el 

a desarrnllarse el programa expresivp ,de la consi , novel " arquitect0, de :todas. estas. .trascendefles 
Inicei6n Arquitectónica. ~ e i  deseohocimieitb de cuestiones, más bien las iehu ye . qqe proclira, pstu- 
estas "hhyes'ineludibles resulta la s a n  conthdic- '.,diai-.as detenidameqte para xespherlas df; Guer- 
ciói .q& 'ee'iste 'actualmend e&e el arquitecto do e o ~  .un criterio econóqiiéo, modems y$eqiendo 
kd8badn m la Rscuela Nacional B&lias +Bites eñ ebnkide?ac¶6n, a 1.i vez+ que l& r>re&nkiones 
y la' rcf~s1neiaEis de. todos nuentros giopietarios. ,' kás o menos fundadas d e  '19s ... . .: obpob,os I I h ,.dere- 
Ultihnmmte s e  h a  Pretendido hacer &surgir el,  ehos- que. deben asiitif tanto ,a al . c m  d -nra  
destifo cbroriiai iiri: -ricordar' que el dism3; cnmo piedwrib; 
ya 'sei dijo,'-ti&@ por .origen el sentir pornpos~ d? De suerte que,. el estudiante, Guitecb. des- 
bh PÚkbio de una $oca constituida sobre senti- P U E S  de 'haber conocido' s>ifuig~teienta .la *nim 
hGeiitnL d. 'realeza, -de d s ~ ~ o t i s & ~ ,  de &trastes y el mánejo de Tos k&i r i@bi  cbn~tructivo~. debe 
h~on8mieim +entre las d i v ~ ~ 3 3 9  ~ 1 ~ 8 ~ s  sociales ve&- inmediatamenté ponerse en. Y . i .  c~ntqcta *. . coi) ia,.rea- 

' dadenimen te en&mes. En cambio' $6' - .  s p  eons-" li?ad colectiva, ~larnémorile gsl. de. la okb,8mui- 
- &&e :por economi* . . - E  v&~da<ietsíneiitk, se' hace tectónica : . d$e , apre.nde; a hiscj~linar a.e~p,pbre- 

^su &&da 'para nb renta ? ''Ln j?divi- ros, debe conocer sus . jps&as,. gecesjda&s'$l de- 
duo ' llhmid8 '$~&ietaño' a quien generalinen- m,mdas,, hebe- tratay (le influir m~~aimeqte,..sn el 
te - S<! j kzga .iff hifi '&xPlof$dor, y &te a su vez defizrrollb :eiilt'p'~al be 1:;. mia*ok . ..,, ' .,', 
c&nstruyéiasas para el e$$tai invertido Otea in&eria :de;ivid;s. del -.'coMmieq+ de 
dé, i "es. paii&le mas ,del X 'por ciento, es lo8 . -  &&anles y. : d e  lis.,,leye.es. estáticasp.da las 
*Sir, has 'de'~~..  &e ouaxuiera iil?eculaciod e- construcciones, e . la 'que ,enseaa. .tgdg . Iq ..qw se 
kidntd; ,.(de. .k%r8et ~ r t  ~ornercia~, badcario 'O hasta' relicioqa con $1 pioblenia ,.de distribúcibn dp los 
p61i ti& j piiebh, dar. ' 

' 

cdifikios, ,tanto ' desde el punto de, xista ' g ~ ~ d  
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como desde el* punto de vista prtrticuiar de loa 
elernento~ de h conrstxucción. Laa basea de esta 
enseñanza se encuentra, por una parte, en el co- 
nocimiento de las costumbres y de las condicio- 
nes cfimat4ricas del pais en donde se va a cons- 
truir; el sentido orgánico de la distribucidn ar- 
quitect6nics y de las proporciones debe tener co- 
mo fuente esencial el estudio plástico de las for- 
mmts orgánicas de los seres vivos, que como ya 
queda dicho, constituye una de Eaa primerw ba- 
sea de la enseñanza argnitectbnica. Basta obser- 
var atentamente esa estructura orgánica de los 
eeres vivos y compararla con los tipos de distri- 
bucidn (plantas de los edificios) de los tipos ar- 
quitecMnicos mas perfectos para convencerse de 
la analogía que existe entre ambos. La última 
fuente para el estudio de la diatribuci6n arquitec- 
tónica, consistirá en el estudio comparativo de loa 
tipos de edificios realizados por las mejores 6po- 
cas del arte arquitectónico, Este estudio puede 
hacerse consistir en la realizaci6n de croquis aco- 
tados que reproduzcan las formas esenciales de 
aquellos edificios tipo y en eI análisis verbal de 
los mismos. Es decir, que dicho estudio no cons- 
tituirh en ninguna manera un curso de dibujo ar- 
quitectbnico que pueda tener como ~esultado la 
asirnilaci6n fomclaa de los elementos generadores 
de las arquitecturas tradicionales. 

Seguirhn a estas enseñanzas aquellas que 
implican verdaderamente la composicibn arqui- 
tectbnica, es decir, la realizacibn de formas deri- 
vadas de las condiciones primordiales que impo- 
nen las materias (llámense piedra, tabique, tepe- 
tate, tezontle, madera, cemento armado etc., etc.) 
de que se sirve el arquitecto para realizar sus 
concepciones, luego, las que impone el clima, y 
por último, las que exigen las costumbres y que- 
11% precisamente más peculiares de los habitan- 
tes del país. Este será el momento en que el ar- 
quitecto comenzará a aplicar sus conocimientoe 
de dibujo plenamente desarrolIados, tanto por la 
interpmtacibn plástica de las femias vivas de 
que se ha hablado antes, como por los amplios co- 
nocimientos de geometria descriptiva y perspec- 
tiva que habrá adquirido juntamente con aqiie- 
118. Dueño ya de la manera de ser, de las cara+ 
teristicas de los materiales de que puede y dehe 
disponer, dueño por otra parte de 308 procedimien- 
tos representativos de las formas de cualquier 
cuerpo, podrá entonces fácilmente dibujar sus 
concepciones que tendrin por base, no ya, e1 en- 
cuerrdamiento más o menos convencional de C ~ C -  

niaaa, capitelee, fudtes, pedestales, almohadiila- 
dos, etc., etc. suministrados por las formas cril:t- 

das por otras #rquitwturaa, aino que seF8 el re- 
sultado del trabajo de su fantasía sujetada debi- 
damente por las leyes de la estat ia ,  de la cotive 
niencia y de la posibilidad econbmica. 

Las ensefianzas que deben desamollar el sen- 
tido expresivo del arquitecto, la manera perso- 
nal del mismo, se derivarán como ya se dijo ants 
riormen t e, del andiais y reproduccibn apropia- 
da de las formas expresivas de 1s naturaleza, de 
su colorido, de su manera de ser mas peculiar y 
del modo como se unen al conjunto orghnico del 
ser vivo, llámese este, planta, Arbol, animal u 
hombm. Además, una fuente esencial para el 
desarrollo del sentido expresivo arquitectbnico lo 
constituirá el estydio de los trajes más típicos 
del país para el que se va a construir, mi como 
del adorno, femenino esencialmente, empleado 
por los habitantes en las manifestaciones colec- 
tivm más solemnes. 

Vendrán por último, aquellas ensefianzas ne- 
cesarias para desarrollar el sentido estético ge- 
neral humano del arquitecto: es decir, todo lo 
que se relaciona con el conocimiento mds di- 
' t ~  de los estilos arquitectónicos de otros paísehi, 
con el estilo tradicional del país propio y con la 
historia de las condiciones redes en medio de 
las cuales surgieron dichos estilos. La historia 
y la filosofía del arte vendrin a complementar 
satisfactoriamente estas enseñanzas y a c a b h n  
por imprimir en el espiritu del arquitecto aque- 
llos principios y conceptos esencides de la belle- 
za mAs universal con los que se esfomrá hacer 
concordar más lbgicamente su  personalidad in- 
quebrantable, caracterizada con los distintivoel 
d s  peculiares e ineludibles que le imprimen loa 
origenes, las vicisitudes y los destinos fundamen- 
M e a  de su rsus. 

Hemos omitido intencionalmente el mencio- 
nar una materia ligada muy estrechamente con 
iaa enseñanzas arquitectónicas, ya que implica 
una de las partea cada día más esenciales de Iris 
construcciones modernas: nos referimos a 10 que 
puede llamarse Ingeniería-Arquitectónica. 

Es indiscutible que cada día se hace sentir 
más la influencia de todo aquello que procde de 
Ia máquina y del concepto máquina del hombre, 
sobre 10 que deriva del concepto forma y belleza 
de lo realizado directamente por la mano del 
hombre; es decir, la influencia de1 Ingeniero y 
Ea Ingenierja sobre la Arquitectura. La enaefim- 
za de la Ingeniería-Arquitect6nica tendria por .ob- 
jeto tanto por una parte, dar s conocer las posi- 
bilidades de aplicacibn de lo realizado por Ia M- 
quina en el edificio arquitectbnico, como también 
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dar una idea de todos aquellos elementos de la 
construccicin en los que se hace las más de las ve- 
ces indispensable la cooperación de un Ingeniero 
especialista ; así por ejemplo, todo lo relacionado 
con calefacción, ventilación, aere,sci6n artificial, 
sistema de electricidad, elevadores, etc. trae co- 
mo consecuencia la intervenci6n de la Ingenieria 
en el edifido arquitectdnico. 

Debemos también hacer referencia a otra 
enseiianzs, esencial al arquitecto: Izs que se re- 
laciona con l a  higiene y el saneamiento de  la ha- 
bitacibn humana. La mayor parte de los proble- 
mas arquitectbnicos están ligados estrechamente 
con leyes higiénicas perfectamente definidas ; Ias 
dimensiones de las piezas, según su uso y desti- 
nación, las dimensiones de puertas y ventanas, 
el espesor de los muros, el espesor e impermia- 

plear para tales o cuales edificios una especie de- 
terminada de materiales; todo lo que ae relacio-. 
na con la distribuci6n de aguas y con el sane* 
miento más en particular de la habitacibn huma- 
na depende del conocimiento preciso de l a ~ i  leyes 
de higiene que rigen la vida colectiva o individual 
bumana; por 10 tanto es indispensable que el ar- 
quitecto estudie concienzudamente las mismas 
pues que a ellas debe sujetar sus concepciones y 
'asimismo necesario que conozca y maneje direc- 
tamente todos aquellos aparatos y elementoe que 
sirven para realizar los servicios sanitario e hi- 
gi4nieo de las habitaciones. 

Sintetizando todo lo hasta aquí expuesto en 
un programa escolar digamos, las enseñanzas an- 
teriormente an Jizadas vendrfan a agruparse en 

b i l idd  de las techumbres, la conveniencia de em- el esQuama siguiente: 

CUERPO ARQUITECTONICQ ESPIRIT'U ARQUITECTONCO 
Materiales t ler. Año .-Reproducción e interpret mibn plásti- 
Oficios. ca. por medio del dibujo, el modeIado y la 

acuarela de las formas vivas. 
Mecánica y Estática. . . 

Geometría Descriptiva y perspectiva. 

11 ARO 
-. 

,Oficios. Estudio plástico de los organiermos vivas. 
Constmcción. Teoría de la Arquitectura. 

Historia de las costumbres y de la indumen- 
taria del pals. 

20. de Construccibn. Distribucion y Cemposición. 
Leyes ecan6micas e higiénifcas de la cons- Arquitectónicas. 
truccióri. lo .  Arquitectura comparada. 

.ITireccih de operario% 
'Historia del Arte. 

i 

30. de 'Construcción. . :  20. de Coinposición. 
Ingenieria Arquitectbnica ' ' 20, de A~quitectuila CaMparads 
y sus aplicaciones. y estiIos. 

. 
. Historia del Arte 

Historia del Arte Nacional 
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En resumen, la Arquitectura c o m ~  1% o t r ~ s  
zartea gkstbs tiene sus fuentes en la o b r m  
cidn y 1s interpretacibn de las formas de la na- 
t u r a l ~ ,  de sus mmentoa glbsticos m& peciilia- 
res, de esto, y del estudio, interpretacibn y clo- 
minio de las Ieyes geomt5trim.a que rigen la es- 
tructura y la estabilidad de los mmaterlales debe 
de prweder h verdadera creacibn arquitectónica, 
b vedad@.ra arquitectura nacional. Asi se liber- ' 
tar& la misma de k servidumbre en que vive we- 
tualmente, sugedftada a que cudqriier h6híl com- 

)mne&r o dibujante de motivos y demeritos ex& 
tic- o tr4icionales, reprducidos a diares por 
e1 sinnúmero de pmcadimi8~fos foto&fhw, ti- 
pogr4ficos y eseultórjcos aetusrles, pueda alardear 

4 e  ser un Arquitecto, -.no a sino un MbiI 
rasbuero de una de ias n& notable8 arteri, que 
como dijo un gran escritor está hecha con "ie 
iras y. . . . ensuefio." 

ALFONSO PALLABES. 
A r q u i e h .  

\ 
- 

Casas Nos. 44 g 44 A de la calle de :Ilssfe. - Prvpiedad del Sr. f. del l iss@. 
Separliele de cada pnlt UZ. 120.00 

Sisftmi drconoiraeeitk Cmiritns, dilms dt ctmtulo armndu y m i a i p s k r i i  de pldrr. 
Itr. p h :  mrmpodrrir d r  p>&ra. EX !j 80. pisa bloqatfi batcos dt  piedra Iriliiidi. 
e t i c l i o  y i n w  patt~tados por el smncrttO. Techos: vifiutías de ccmtoio i r n i d i  e08 
d8hr dt ~ e n i i  irardo y bovcdis planii dr tab:qm~ y lidrillo. Fkaltrnr y corre- 
d- dr c a t e l o  armdo. 

C9sk Iofal de cada MLB $9.00bl. C0 
CUIUERHO PALMRH. - Arq. r lag. C u:i 





S. A. M. A n u a r i o  1922-23. 

TERRENOS DEL JOCKEY CLUB DE MEXICO, S. C. L. 
PROYECTO GENERAL DE FRACCIONAMIENTO. 

Algunas Consideraciones Aciaratoria s. 

El Programa para el fraccionamiento de es- 
tos terrenos imponía, como condición esencial 
-puesto que s ello se oblig6 el Club con el Gm 
bierna, cuando le fué otorgada 1s concesión res- 
pectiva- el destinar para parque una área de 
130,000 metros cuadrados. 

Por consiguiente, cid emplazamiento o cli- 
1ocaci.ón de ese parque, y de su forma, tendría que 
depender, fomosamen te, el -f raccionarniien to-- del 
resto del terreno. 

La solucián wrquitect6nica, propiamente di- 
cha, entm6a loa dos aspectos del caso: el Estkti- 

+ ' co y el Econ6mico. 
En cuanto a date, si el parque se colocase 

sobre uno o cualesquiera de los lados del terreno, 
alineándolo con una.0 más de las Avenidas que 
lo limitan, habria el inconveniente de que no s61o 
serviría para dar mayor valor s los lotes del Club 
que tuvieran vizsta sobre 8, -puesto que un par- 
que es siempre en cualquier fraccionamiento f m- 
tor de atractivo bien sensible- si no que infliii- 
ría del propio modo en los terrenos ajenos que le 
fueren fronteras ; circunstancia esta. iiftirna que 
aumentada en mucho la competencia. 

Si se le hiciera coincidir con las Avenidaa do 
Jalisco o YucatBn, preferentemente, ademss de 10s 
inconvenientes apuntados, habria en estos casos el 
muy desfavorable de que el Club se tendris qiic. 
privar de poner a 1s venta los lotes que en esa 
parte se obtuviesen y que serían los que alcail- 
zaran precios unitarios m& altoa, debido esto en- 
tre otras causas a su mayor proximidad .deL.cen- 
tro de la Capltd. 

Por eso acepté en principio, pava emplazar 
el parque, la soluci6n central que mi proyecto 
indica, agregándole una plaza, hacia el N. y 27 
enpacios libres m&, esporádicamente distribui- 
dos, cuyas áreas, así como las de la plaza y del 
gran parque citados, hacen en total los 130,000 
impuestos. 

El promedic de 7,613 metros cuadrados por 
manzana, con un desarrollo de 347 metros linea 
les de fachadas, que da una relación media de 
4. de frente por 22. de fondo, resulta rnhs favora- 
ble que 10 acostunfbrado en las regiones m8s so- 
licitadas de los fraccionarnientos modernos, 

Un atractivo además, que redundaría en be- 

i Arquitecto ZQSE LUIS CUEVAS. 
neficio de las ventas, eEi, el de b individualidad y 
perspectivas pecuZiarisima~ que &e procurb dar a 
cada piam y a cada calle, UÉ como el partido ge- 
neral del parque, por su teatro jardín, "mding 
p&l" y otras singularidades. 

Estéticamente hablando, la colocación, for- 
ma y dimensionesA& la plaza y del parque, ade- 
más de ofrecer una soluei6n de equilibrio, presen- 
tan a mi veib la ventaja de ayudar a resolver las 
intersecciones provenientes de las direcciones, casi 
encontradas, de las calles circunvecinas, y sobre 
todo contribuyen con el trazo que a' las calles se 
ha dado, con las plazoletas y quiebres interpues- 
tos, a imprimir al plano toda una fisonomía per- 
sonalisima, purque rompe de cuajo con eI des- 
prestigiado sistema de "emparrillado" que es el 
Unico que desgraciadamente ha privado hasta hoy , 

en esta Capital y en casi todas las ciudadea de 
la República. 

Otro motivo de singular atractivo en esta 
nueva Colonia seria, seguramente, el aeña- 
lado de antemano en ella loa sitios para Escuelas. 
Biblioteca, Gimnasio, Eafios, Iglesia, Cine. Cam- 
po Deportivo, Comercios, Inspección Local de Poli- 
cía. Correo y Telégrafo, Paraderos para trenes y 
autos, Estaciones alimentadoras de gasolina, etc., 
etc., innovacibn esta muy importante en los trazos 
modernos, para Uegar x obtener un &irno de 
eficiencia en cada una de las diversas zonas en 
que hay que subdividir todo terreno urbanizable, 
y a la vez un funcionamienta perfecto entre los 
diversos elementos-que solidariamente tienen que 
constituir los novisirnos agruparnien tos. 

Tembién hay la idea, entre algunos de los ac- 
cionistas principales, -10 que sería siempre un 
bien- de llegar a obtener de los nuevos duerioa, 
mediante los trAmites y sanciones del caso, que 
se empeñen en levantar no rebaños de casM co- 
rrientes, sino Un conjunto armónico de construc- 
ciones buenas que sirva para darle a esta empre- 
sa un sello único de distinción y hermosura. 

Cabria aquí tarnbih. quizgs, el pensar en 
nombrar las diversas cailes a que este fraccione 
miento da lugar con los nombres de todas I a s  de- 
mhs RepUblicas hemanas. Llamar del Quijote la 
plaza, por el monumento no a Cervantes sino al 

Pasa a la piglna 103 
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LOSAS DE CONCRETO ARMADAS EN DOS SENTIDOS. 

Ventajas que  se obtienen de sii aplicación y criterio que debe 
aplicarse en su cáfculo. 

Por el. Arquitecto Manuel Odiz  Monasterio, 

La construcci6n de las losas de concreto ar- Una vez conocida la proporcibn de la carga 
mztdas en dos sentidos o sea con armadura cru- que debe aplicarse en cada sentido, se obtienen 
zadas, cuya aplicacibn ae ha generalizado alti- los momentos flexionantes totales que deben ser- 
mamente para techos y pisos, tiene p;randes ven.= vir de base para el cálculo. 
tajas. Economia en la mano de obra y material ' 

de las formas de madera para el moldeo, así co- 1 1 
mo en la mano de obra del corte, doblez y colo- 
cación del varillaje; economía por la supresibn 
de2 cielo raso o plaf6n de yeso con tela de alam- 
bre, que son sustituidos favorabIernente por un 
simple aplanado de yeso aplicado sobre la su- 
perficie inferior de la losa; reparticibn de las 
cargas sobre los cuatro muros de una manera 
casi uniforme con lo que se evitan las concentra- 
ciones de vigas y trabes y se logra que las pre- 
siones trasmitidas al terreno, tengan una dis- 
tribuci6n bastante uniforme. Esto iiltirno es ao- 
bre todo ventajoso en la ciudad de México, pues 
debido d bajo coeficiente de resistencia de nues- 
tro suelo es indispensable repartir las presiones 
de la manera más uniforme posible. 

Además de las ventajas arriba enunciadas y 
que saltan a Ia viata cuando se compara este ti- 
po de techos con el d s  usual entre los simila- 
res que es el de vigas y forjados, deben abonar- 
se a favor de este siatema Ias múltipIea ventajas 
de las construcciones de concreto amado: Re- 
sistencia, Durabilidad e Incombustibilidad. 

En 108 fiItirnos *diez años ha sufrido trascen- 
dental evoluci6n este sistema. Fundándose en 
la experiencia se ha modificado el criterio de 
c8lculo para este tipo de techos. 

Los especialistas recomiendan la aplicacjbn -de- 
las losas con armaduras cruzadas para los techos 
cuadrados y rectangulares, siempre que en estos 
ultimas la relaci6n entre los lados no exceda de 
1.5. Lo anterior no significa que no sea posible 
hacerlos, cualesquiera que sean sus proporciones, 
sino que pasado el limite de 1.6 fijado antes no 
son económicos. 

aPor medio de las f6rmulas (1) y '(2) se oh- 
tienen los valares de (a) y Ib) que fijan Ia pro- 
porei6n de la carga total que debe de aplicarse 
en el sentido transversal y longitudjnal de la losa. 

Con los valurw obtenidos para (a) Y (bS pa- 
ra las diversa relaciones entre los lados de1 rec- 
tángulo, se ha formado la tabla 1. 

Anteriormente se consideraba que el momen- 
to flexionante en cada sentido se repartia uni- 
formemente y corno consecuencia de ello .la aec- 
ci6n de acero por unidad era constante, Poste- 
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riomente se modif icb este criterio, aeepundo- 
se el repartir el varilEaje aumentando la sepa- 
ración progresivamente del centro a los extre- . 
mos, tendiendo a que Ia ley de variacidn de es- 
tas distancias se acercará a la de las ordenadas 
de la parábola de los momentos ffexionanks. Por 
último, debido a la serie de experiencias llevadas 
a cabo en Estados Unidos, Alemania, etc. se ha 
llegado a definir de una manera precisa el criterio 
que debe de aplicarse para la reparticih del 
Momento flexionante en las losas armadas en 
dos sentidos. 

Dicho criterio es el siguiente e: 
Una vez determinada la proporcibn de la car- 

ga total que deben aplicarse en cada sentido por 
medio de los valores de (a) y de (b), se obtiene 
el Momento flexiomnte máximo total que hay 
qtie considerar en el sentido transversal y en 
el longitudinal de la losa. De estos momentos se 
aplican ; 213 a la faja media central y el tercio 
restante se aplica por mitad, es decir: 116 a ca- 
da una de las fajas que forman los cuartos ex- 
tremos de la losa (KerEiten-edición 1922.-Der 
Eisenbetonbau-1920.-Usef u1 Data-19 19). 

Con 10s datos así obtenidos se calculan las 
alturas efectiva& de concreto y las secciones de 
acero de las fajas medias centrales de la losa en 

ambos sentidos así como las de  las fajas e,*- 
-, Las barras se colacm a distancias iguales 
en cada faja resultando que en la media central, 
la distancia o espmiamiento de las varillas es Iri 

mitad de la de las Iajas extremas, siempre que 
se use igual sección de varilla. 

Naturalmente que debe procurame que 10s 
espaciamientos de las varillas nunca sean mayo- 
res de 254 veces Ia altura teórica de la losa. 

Cuando una losa armada en dos sentidos es- 
té apoyada en alguno de sus lados sobre una 
viga, nb debe considerarse como uniforme el pe- 
so que le trasmite. Generalmente la distribuci&n 
de1 peso se considera variando de acuerdo con las 
ordenadas de una parábola cuyo vértice se en- 
cuentra en el centro de la losa. 

Siendo el tipo de techos de losas armadas eti 
dos sentidos, el d s  económico de los que se 
pueden hacer de Concreto Armado, s o b ~  todo, 
en las construcciones usuales de la ciudad de Mé- 
xico por tratarse de crujias y piezas de rcdiici- 
das dimensiones, es seguro que en el futur:, ten- 
derá a generalizarse este sistema que por sue 
ventajas económicas y constructivas es indiscu- 
tiblemente superior a los similares de concreto y' 
los de vigueta de fierro y Mveda. 

.-& 
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propio don Alonso el Bueno que en ella se levan- 
tara; y de Hispano-América el parque, no sólo 
porque a él concurrirfan con. sus nombres, muchos 
de ellos gloriosos, casi todas las calles, sino tam- 
bién y muy principalmente porque del centro de 
e7 arrancaría, pienso yo, el pedestal soberano so- 
bre el que nuestra adrniracibn erigiese a la ma- 
nera de un símbolo de su idea culminante, una 
estatua de Bolívar, el hombre cumbre de nues- 
tra América toda. i Os imaginais el conjunto? 

Esta iiltima iniciativa tendría la ventaja de 

devolver a muchas de nuestras antiguas calles 
sus nombres verdaderasr, sin ofensa a nadie, oln- 
tes al contrario, puesto que siempre es más alto 
el otorgar una placa intacta para. ,la originalidad 
$e un nombre, que el inscribirlo sobre los pristi- 
'nos y desdentados caracteres, que nunca sabría- 
mos borrar de veras, por haberlos consagrado ya 
para siempre, en la memoria de los pueblos, el 
Tiempo y la Tradicilén, 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 1923. - 



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CIMENTA- 

CIONES EN L A  CIUDAD BE MEXICO. 

En general 10s casos que pueden presentw- 
se d cimentar una construccibn en la Ciudad de 
México son dos: el uno en que la accidn de1 peso 
de la construcción y sus sobrecargas, 'pueda equi- 
librarse con la reacci6n de 500 gramos por centi- 
metro cuadrado, generalmente admitida, y el 
otro, en que esa reacción no baste. El primer 
a s o ,  lo pudiéramos llamar, el caso de las cona- 
trucciones "ligeras" y el segundo, el de las cons- 
truccione~l 46pesadas", 

Ahora bien, si se examinan las constriiccio- 
nes de la Ciudad de Mhxico, fácilmente podr5 
atestiguarse que bs construcciones "ligeras" se 
"asientan" y las "pesadas" se "hunden". 

¿Que explicacibn podremos dar a estos he- 
chos ? 

Hagamos, para ello, algianas consideraciones 
' sobre la formaci6n del terreno en que se levan- 
ta nuestra Ciudad. 

Su sitio fué, en otras gpocas, un lago forma- 
do por las aguas que bajaran de las montañas y 
de los terrenos más altos que lo rodeaban F pero 
más tarde cegado y azolvado por los acarreos, se 
ha constituido en el terreno de la Ciudad. 

De las materias acarreadas, las insolubles e 
inalterables, pero rnk densas que el agua, han 
ido al fondo del lago, levantando su lecho; otras 
han quedado en suspensión o se han disuelto, y 
el resto ha quedado a flote formando una 60s. 
tra, constituida por residuos orgánicos y otras 
eustancias, en la que se producen descomposicio- 
nes o transformaciones produciendo gases, 
que han quedado aprisionados en su ,  masa o se 
han desprendido, dando w la costra una constitc- 
ci6n fofa y lugar w que ésta est4 penetrada porn 
la atm6sfera. Por último, sobre esta costra h;l- 
meda, el hombre ha acumulado materiales ga- 
nando cada dia,.mayor nivel, formando un terra- 

. . plén. 
En consecuencia eI suelo de la Ciudad de Mexi- 

CQ no es un terreno fangoso con mayor canti. 
dad de agua a determinadas profundidades, sino 
que es un capa flotante en la superficie del agua 
estancada y saturada de sustancias disueltas y 
que contiene además, en suspenai6n, materias 
que le dan uva consistencia pastosa. Sobre este 
manto, producto especialmente de las descomposi- 

ciones orgánicas el hombre ha acumulado mate- 
riales, ha terraplenado, 

Toda esto se evidencfa, examinando siquie- 
rasea a grandes rasgos la constituci6n de Ios 
testigos que se obtuvieron en los terrenos del 
Teatro Nacional al perforar un pozo artesiano eli 

. - el año de 1905, 
El pozo alcanzb la profundidad de 210.84 mtrs. 

y se anoto lo siguiente: hasta 2 metros, ten%- 
plenes; a 2.60 comienza el agua, la arcilla y aBh 
se advierte la existencia de rellenos; desde los 
4 metros, sólo quedan arcilla, cenizas volcanicas 
y agua, hasta los 40 metros, en que el agua coli- 
tiene apenas un 2070 de materias sólidas como 
término medio y menos aún a los 30 metros; en- 
t re  loa 40 y 50 metros se encontraron vestigios 
de arena; entre los 50 y los 100 metros predomi- 
nio de cenizas volcánicas, de los 100 a los 110 
metros otra  capa de arena fina, de los 110 a los 
140 nuevamente predominio de las ceniw~ -.. vol- 
cjinicae, y por fin aparece la arena fina que. va 
engrosándose hasta los 170 metros en donde trG2.- 
pezaron con las primeras rocas; a los 180 metro8 
vuelve la arena, y por último a 10s 238.40 metros 
otra vez la roca 'bajo Iw cual se ha116 el agua 
que brot6, 

Con estos datos tenemos lo bastante para 
imaginarnos Is, gran cuenca ocupada por el lago: 
Se puede asegurar que su fondo es rocalloso o 
formado por lava volcánica, encontrándose esta 
hasta lY0 metros de profundidad bajo el nive1 
actual de la Ciudad;' que las arenas que son el 
material inalterable y de mayor densidad que el 
agua, ocupan su lecho formando una wpa de 30 
metros de espesor; después conviene llamar la 
atención en que las cenizas volchnicas o vidrio 
volchnico y la arcilla permanecen en suspensibn 
en el agua, desde Ia profundidad de 140 metros, 
en cantidad mínima, y Ilegando hasta el 20% en 
la proximidad del manto flotante; por bltimo, la 
capa flotante con un espesor aproximado de 12 
metros, en que predomina la arcilla, se 've cuh 
bierta wn una, costra de 2 metros de espesor 
medio, de arcilla húmeda y materiales de relleno 
o terra~J4n. 

Naturalmente que siendo hoy Ia cuenca del lab 
go por el desagüe, un verdadero vaso de decan- 
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tación y que las aguas de lluvia que en t5I se compacta, disminuyendo los intersticios, expul- 
siguen vertiendo o infiltrando con acarreos de sando los gasea o aire, y bajando por eonsecuen- 
materizw orgánicas, o provinientes de desleves de cia el nivel de su superficie, produciendo en ella 
temenos m á s  altos o montañas que lo rodean, el una depresion tan marcada como lo permitan la 
fondo del lago seguirá ganando mayor nivel, la suma de resistencias opuestas por sus elementos, 
capa flotante siempre por la descompovición con- para equilibrar o contrarrestar la presión pro- 
tinua de materias orgánicas ganará espesor y el ducida por el peso y sobrecargas de la. cons- 
agua contendrh cada dia mayor cantidad de ma- truccibn. 
terias en suspensión. (Fig. 1.) La práctica comprueba que cuando esta ac- 

ción no p e a  de 500 gramos por centímetro cita- 
drado, se llega a conseguir el equilibrio con una 
rninimzi depresi6n o asentamiento que bien pue- 
de evitarse con una previa >onsolidación supeffi- 
cial a presihn simplemente. 

En este caso la acción no se habrá dejado sen- 
tir más a116 de la superficie de la capa flotante; 
es decir no ha pasado de la costra; de aqudla 
porción hdmeda pero fuera del nivd del agua 
ambiente, en donde no se verifica ya ningmii 
trasformación quimica y cuya resisten'cii puede 
considerarse uniforme en todo su egpesor. La 
deformación en el terreno es superficial e insig- 
nificante. 

Por el contrario cuando se trata. de una, con- 
trucción "pesada" la resistencia que presenta el 
terreno en su capa supefficia1 no es bastante -pS 
ra equilibrar la accibn del peso de Ia construc- 

'cidn, y entonces destruida o vepcids por decirlo 
asf BU resistencia, llega la acción a obrar sobre 
la región de consistencia gelatinosa en que abuh- 
dan los residuos organices en vía de descompo- 
sicibn: medio perfectamente elástico, que cede fh- 
cilmente a las presiones, las que aIcanzando la 
superficie del agua son transmitidas íntegramen- 
te en todos sentidos sobre las paredes del reci- 
pien te, produciéndose naturalmente la deforma- 
ci6n del medio elástico que se apoya de un modo 
continuo en la superficie del agua y que se ponen 
de manifiesto en la superficie levantamientos al- 
rededor de la region "hundida" por la construe- 
cibn pesada, que ha vencido la resistencia del te- 
rreno superficial. 

¿Cómo hemos pues,_ de preparar el terreno 
Así dispuesto el suelo y subsue]o de la Ciii- para dar una base sólida al cimiento para @vi- 

dad 9 más bien dicho mí diapuestos los acarreos tal? 10s asentarnientos y los hundimientos? 
en las aguas de este enorme recipiente o vaso de Si el problema es una construcción cuya ac- 
decantacion, los fenbmenos de "asiento" y "hun- ción de su carga y sobrecargas puedan equilibrar- 
dimiento" de las eonstmceiones pueden explicar- se con la reacción de 500 gramos por centímetro 
se fácilmente. cuadrado, o sea si se trata de una conatruccibn 

Si se supone una construccibn ligera, que ligera, hhgase la consolidaci6n superficial, hacien- 
apoye sobre la superficie de la capa £latante, la do 'compacta la capa superficial o costra de la 
presibn producida por su pesa y sobrecargas, ten- capa flotante; ejerciéndose presiones no menores 
derh a cornprir la costra, es decir a hacerlo más de 3 kilos p3r centímeltro cuadrado, conseguidas 

A-- 
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dificilmente con el pis6n de mano y obtenidas 
efectivamente con rodillos, evithdose adema@ la 
trepidación de Ios golpes Puede tenerse el pesa 
que se quiera para desarrollar la presión que se 
necesite, seguros de que la acción que se aplica es 
siempre la misma. 

Cuando el problema- es el de una construc- 
ción "pesada" O sea que aún ocupando con la 
ampliaci6n del cimiento toda la supercie del te- 
rreno disponibls, se le llega a "sobrecargar", en- 
tonces es indispensable hacer Ea consoIidacidn a 
profundidad. 

Entiéndase desde luego que al decir consoli- 
dación a profundidad se trata de consolidar la 
capa flotante, que es perfectamente arcillosa y 
que está mezclada can materias orgánicas en des- 
composición que le dan esa consistencia gelati- 
nosa, y además, es fofa por los gases que contie- 
ne o que se han desprendido; por lo tanto debe- 
mos destruir su plasticidad, su elasticidad, dándo- 
Ie rigidez sin aumentar en mucho su densidad, 
para mantenerla siempre a flote, por más que 
deban reducirse los intersticios y sustituir los 
gases, el aire o agua por materias ~iólidas, pa- 
ra que las presiones se "propaguen" en wu masa 
sin producir deformaciones sensibles, y que las 
cargas o los pesos se transmitan a la mayor su- 
perficie que queda en contacto con el agua. Su- 
perficie que será cada vez mayor a medida que 
se aumente la rigidez de la capa flotante. 

De consiguiente será precim penetrar su ma- 
sa'con un material O materiales capaces de darle 
todas esas modalidades. 

Para esto ppdrá pensarse en cualqui-r ma- 
terial hidriulico ya sea cemento o cal; pero em- 
pleados con amortiguantes o materias inertes pa- 
ra impedir la formación de conglomerados c m -  
pactos, de gran densidad, que tiendan por su peso 
y ninguna adherencia al medio a desprenderse 
de la colpa flotante y hundirse; pkro que a la 
vez llenen los vacios y sustituyan al agua, gases 
o aire. 

El procedimiénto para penetrar con esta ar- 
gamasa la capa flotante, debe ser aquel qye Fer- 
mita.conducir a loa elementos que la intesra, len- 
tamente a través de sbs intersticios, de un mo- 
do tal que se obtenga la homogeneidad resisteri- 
tc. de dicha capa en toda su masa, c m  la misml 
ley con que se verifican la propsgaci6n de las 
presiones, y no una masa hornrigbnea pDr su derl- 
sidad o peso especifico. 

Adviriamos que micntras Lin peso colocada 
en 12 su~erficie del terxno se trasmite con ten- 
clencio s:ernpre vertical, de la superficie a la pro- 

fundidad, Ias presiones producidas por ese mis- 
mo pesa se propagan en Ia masa del cuerpo con 
unn .ley seme jante a la p~opsgt~i~i6n de la luz; de1 
sonido, etc. etc., es decir, en forma de vibracio- 
nes u ondm vigoroisas y concentradas en el lugar 
de la aecidn, más débiles y m8s amplias a rnedi- 
da que se alejan de 61. Por ende su intensidad 
varia en rsztin inversa de la distancia en tanto 
que su amplitud aumenta. (Fig. 2.) 

De consiguiente para que el terreno30 ceda 
9 se deforme bajo la accidn de un peso no es ne 
cesario que el cuerpo tenga la misma consisten-- 

\' 
cIa en toda su mam si no que ésta varíe en cada 
punto de la masa en razdn inversa de la distan- 
cia que los separa del lugar accionado. 

Por eso aunque la consolidacibn debe hacer- 
se zl profundidad no debe hmerse con igual in- 
tensidad a cualquier profundidad sino que debe 
b e  disminuyendo a paso y medida que se Fro- 
fundiza y a paso y medida que se separa del 1u- 
gar accionado; pues si la consolidaci6n no debe 
ser uniforme sino gradual, en cambio debe ha- 
cerse en todas direcciones. 

Deduzcamos que para dar al subsuelo, en un 
punto dado, la consolidación necesaria para que 
con la presión de la carga que obra sobre él, no 
se defcrme, bastara inyectar la arg,. "masa con una 
presi6n iguara la que tenga que desarrollar en 
ese mismo punto al peso o carga que se vaya a 
aplicar. 

En resumen la consolidación superficial se 
obtiene, 'y basta, por presión directa ~ r ~ d u c i d a  
por un peso que se apoya sobre ella y la consrili- 
dacián a profundidad sustituyendo los gases, ai- 
re o agua, por material inerte, y rnodificand3 la 
constitiici6n gelatinosa y untuosa o plástics a la 
ves, de 12 mcsa arcillosa mezclada con rnritrria 
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orgánica en descomposicibn, procediendo con in- 
yecciones de argamasa que contengan todoa los 
elementos capacefi de enas modalidades. 

Por las propiedades que los Arquitectos co- 
nocemos, de la mezcla terciada, es ella quizás la 
argamasa que m8s deba preferirse para las inyec- 
cioneer. (Fig. 3.) 

Conocida la naturaleza del suelo y suhueIo 
la Ciudad; debemos evitar a1 tratar de cimen- 

m una construcci6n el abrir cepas; pues con ello 
va hacia las capas menos resistentes, a las 

trucciones pesadas a d e d  de proceder como ps- 
ra las construcciones ligeras, debe ingwtar~e 
mezcla terciada inmediatamente abajo de k cos- 
tra usando presión de wcitin neumática que va- 
r i d  con la dimensión o capacidad de los apa- 
ratos que se empleen y con la reaccibn que trate 
de obtenerse. Terminada la coasoIidaci6n a pro- 
fundidad se hará la superficial como se tiene 
a punbdo. 

Hay otros sistemas que pueden aconsejarse 
para cimentar los edikios de construccionee p- 
sadasc. 

Primero.-Colacando un estacado o p i l o t e  
do compactos y que queden sumergidos en el 
agua en 4 sitio que se trate de cimentar, con el 
fin de formar un s6lido capaz de flotar no obstan- 
te el peso de la constriicción que gravite sobre 
él. (Fig. 4.) 

capas fluidas, se - disminuye la capacidad reeiia- . .. 
tente de la costra superficial p r  mducir su es- 
pesor y se hace gravitar o pesar todo e] terreno . - - F q  4- 
que queda entre bs c e p ~  y sobre el nivel de su 
fondo; pues desprendida esa parcidn de la ma- Segundo.4oRgeIar--el agua en la que des- 
sa Ya no se sostiene en ella misma por cohesión ,,,, ], cam ,miante, @r medio de un 
o adherencia y desde ese momento obra integra- de t u b  sumergidos en el subsuelo y distnbui- 
mente cómo peso o carga;, dos convenientemente en donde se producirán ba- 

Por consiguiente, limpia la superficie que va jes temparaturas capees de congelar el agua 
a ocupar una construcción, de su tierra vegetal que lbs baila. Entonces la masa helada de igual 
y vegetación, en los casos en que se trate de un manera que el maciso de estacas o pilotes dará un 
terreno en que se va a construir por primera vez sólido flotante capaz de soportar la construcción 
o removidos todos los macizos que hubiere de que se aplique sobre él. Este sistema parece ideal 
anteriores cimentacione~ y cegadas las excava- para nuestro terreno y deberia intentarse de con- 
eimes, se "Mrá --pa,sar .un rodillo -para o b t ~ r  seguir la manera de hacerlo econ6rnicamente posi- 
endurecimiento supe~ficial ' y  bastante para el -ca- ble ; pues se comprende que ademhs de padewe 
so de construcciones ligeras. Para sustraerse -de - hacer sin destruir ni remover e1 terreno, se pue- 
los asentarnientos de las construcciones vecinas de congelar t d a  la extmsidn que se requiera con 
cbrteee el: temeno con tabla-estacados,. .gtie atra- ~610 intensificar . la ba-$a de la -temperatura. (Fig. 
viesen la contra o parte de ella. Para las cons- 5.)  
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Tercero,-Formar con el concreto armado un 
caj6n armado o sistema de cajones capaces de 
mantenerse a flote con la sobrearga. de los pe- 
sos que apliquen sobre elloa. En este caso se im- 
pone remover la costra y buena parte de la capa 
flotante. (Fig. 6). 

Los sistemas que Pueden recomendarse Da- 
ra detener el hundímien& de un edificio son phn- 
cipaltpente el de inyecciones y el de congelación. 

México, dic. de 1922. 
A. MUTIÑOZ G .  
Arquitecto. 

-- -- 
Y S I -  - 

Simplificación del Cálculo de Ics Cimientos de Losa Simple. 
Ampliación de las Losas en los Cruzamientos 

El tipo de cimientos de "losa simple" es el 
rnhs sencillo entre los de concreto armado. Ge- 
neralmente se aplica cuando la distribución de 
las cargas trasmitidas por los muros es prácti- 
camente uniforme, en cuyo c a s ~  no es necesaria 
Ia armadura longitudinal alta en la tosa o el uso 
de vigas o. trabes de repartiti611 para proveer a 
la Rexi6n y al cizalle~ producido por cargas con- 
centradas. 
La armadura transversal es Zet única usada en 

las Iosas; las varillas que longitudindmente ne 
colrjcan en los extremos y qbe hacen el papel de 
barras de di:~~tribuciÓn y faciIitan al &mo tiem- 
po el a 'mdo  del varillaje, tienen como funci6n 
esencial proveer a la dilatación. (Ver 'figura 1.) 

En ~ h x i c o  se ha usado este tipo de cimientos - 
desde hace mSs de 15 años en la cimentación de 

edificios ligeros, con resultados satisfactorios. 
En el fálculo de un cimiento de losa-"simple, 

una vez determinado el ancho (A) en función 
del peso que trasmite el muro y de la reacci6n 
asignada al terreno, dos son los valores que nos 
interesa determinar: (Ha) altura efectiva de la 

'seccióln de concreto y ( S )  secci6n de acero por 
metro lineal de losa. 

Para llegar a las fdrmulas universalmente 
aceptadas y comprobadas por la experiencia, cu- 
ya expresibn es : 

. u . -  --- - 
(H-a) - K ' M f. . . (1) y S = K 9 4  Mf. . . . (2). t 
podriamos remontarnos a las teorías básicas de 
Eytelwien y Navier, a Ias f6rmulas fundamenta 
les de la flexi6n y a la aplicacidn de estas a las 
secciones heterogeneas como son las de concreto 
armado, pero estas especulaciones que algunos 
podrfan repetir a la memoria, otros reconstruir 
con la inteligencia, y los más cuerdos copiar con 
exactitud de cualquier obra didactica, están fue- 
ra del espiritu práctico de estas notas, 

Los valores de K y K' son funci6n de loa coe- 
ficientes unitario$ de trabajn adoptados para el 
concreto a la ckrnpresi6n y t ~ l  acero 8 la tensi6n, 
asi corno .de  la relaci6n (n) de los modulos de 
elaStihdad de ambos materiales. 



Supongamos : 
Coeficiente de compresión para el concreto en 
la fibra m8s alejada 40 kns. p. cm. cuad. 

Coeficiente de tensión para el acero 1,200 
Kgs. p. cm. cuad. 

Relaci6n de modulo~~ de elasticidad del acero 
y el concreto En] =X5. 

En este caso tendriamos: 

Estas fórmulas en apariencia muy sencillas 
para calcular el valor de nuestras iricognitas, so- 
bre todo si usamos para ello una "regla logarit- 
mica", pueden aun xlmplicarse. 

El momerftp flexianante h x i m o  (Mf.), en 
una faja de 100 crns., de una losa en "portafaux", 
'kantiIiver" o "empotrada en un extremo" como 
debiera decirne en castellano, es función de (L) 
vuelo del cimiento y de (R), reacción adoptada 
para el terreno por centímetro cuadrado, 

Dedonde; M£. =P. L = (100 R. L.) 100 1. 
2 7 

=- 5000 R. L2 . . . . . . . . , . . .(3) 
valor que sustituido en las form. 1 y 2 nos d i :  

Si en las fbrmulas cuyas variables son IR) 
y (L) fijamos diversos valores a la reacci6n IR) 
obtendremos los correspondientes a la altura 
efectiva del concreto en el empotre y a la sección 
de acero por metro lineal de losa en funcibn di- 
recta del vuelo (L) de 4sh. , _  - - -+---- 

1 b c c i b n  terre- 1 Altura efectiva 1 SecciGn de a e  ] 
no p. .cm. cuad. m p. mt. lineal, 

La principal ventaja que ae obtiene de1 uso 
de la tabla anterior esth en obtener los valores 
en funciones de la variable (L) que es la que 

el último término define el tipo de un cimiento 
puesto que el "vuelo'~epende de la relercibn en- 
tre el ancho (A) de la losa y el espesor (m) 
del muro que trasmite la carga. 

Los arquitectos que, con frecuencia necesitan 
calcular losas de cimientos les conviene formar 
sus tablas para reacciones usuales y tomando di- 
versos coeficientes de trabajo para los materialea 
pues dichas tablas facilitarían sus labores. 

Cuando se trata de losas de grandes '%vuelos" 
es muy conveniente rectificar las secciones obte- 
nidas para esfuerzo cortante y tensión diagonal, 
eisi como usar en algunos casoa doble amadura. 

Antes de terminar esteis notas conviene tra- 
tar brevemente un punto esencial en toda cimen- 
tacidn y que es comfin&nte olvidado por todos 
los que construyen. Me refiero a las ampliaciones 
de superficie que deben hacerse en loa cruceros 
de los cimientos a fin de que el terreno no esté 
sujeto a una mayor comprersidn en entas zonas. 
Ea cIaro que con amplhr en debida proporcibn 
el ancho de las diversas losas de manera que la 
suma de las reacciones fuera igual a la de las 
presiones trasmitidas no sería suficiente, pues no 
se llenaría la condicibn de que el centro de M- 
ci6n y reacci6n coincidieran y como por otra 
parte es un hecho aceptado que en los cruzamien- 
tos de muro se producen concentraciones de car- 
ga (por uniforme que sea la distribucidn de pesos 
en los muros}, i6gicamente se concluye que, la 
ampliaci6n de superficie debe de hacerse preci- 
samente en Ias intersecciones de loa cimientos 
para lograr acercar 10 mbs posible los centros 
de acci6n y reacción. 

Sean (Fig. 2) dos muros de espesoreei (a) y 
(b) que se cruzan y trasmiten por centímetro . . , -  
lineal al terreno una carga Pa. y P6. respectiva- 
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mente; sea (R) h reacción del terreno y (A) y 
(B) los anchos en centfmetros de los cimientos 
correspondien tes. 

Haata las i í n w  1-2 y 3-4 el muro (b) tras- 
mite al terreno una presibn uniforme teórica- 
mente. 

Lo rniamo puede decirse del muro (a) hasta 
las línem 1-2 y 2-3.- 

La igualdad de acci6n y reacci6n p, cm. de 
long. está expresada por los siguientes igualda- 
des : 

Pa. = : : A .  R . . . . . .  (6) Pb. ... B ..R . . . . . .  (7) 

El rectángulo 1 2 8 4 está recibiendo una 
carga de muy cerca del doble de la que debe re- 
cibir para que la compresión del terreno sea uni- 
forme. 

Zos valores de esta cargia son los siguientes : 

Por el muro (a). . . . .  .(B.-d? fa. 
2 

+ S. R llamando t S) t a superficie de la amplia- 
ción. tendremos sustituyendo los los valorrs de 6 
y 7 en esta formula que; 

La fórmula 8 nos d i  el valor exacto de la su- 
perficie de la ampliación en el crucero de loa 
cimientos y bastaria dividir por 4 para,,obtener 
la superficie de los triángulos de ampxacibn en 
las esquinas del crucero. 

Sin embargo, la aplicación de la fórmula 48) 
resultaría poco práctica. 

Por otra parte si se tiene en cuenta la con- 
centraci6n de pesos en la interseccidn de los mu- 
ros es conveniente dar a S un valor igual a la 

superficie del rectánculo 1 2 3 4. En este caso 

. . .  su valor sería: S "- A 1 B. .19) y Ilamando (S) 
la superficie de 10s triilngulos de ampIiaci6n ten- 

De la fórmula 10 se deducen los valores de la 
y lb que son los catetos que deben aplicarse res- 
pectivamente sobre loa lados de los cimiento8 A 
Y B. 

Las fórmulas que dan estos valores son: 

EI caso expuesto es uno de los que en la priic- 
tica se presentan aun cuando no el mha usnd; 
en Ior* restantes. puede, apiicarse - el mismo . pro- 
cedimiefito Para obtener la superficie de ~mplia- 
ción. 

Debe hacerse notar que cuando se trata de 
edificios con piezas de reducidas dimensiones re- 
sulta complicado y+ costoso usar estas amplia- 
ciones, siendo preferible en muchos casos usar 
plataformas. 

Cuando se trata de cimientos de mamposte- 
ria de piedra la wmplioici6n de los cruzstmiertos 
presentan serias dificultades siendo preferible 
en este caso ampliar convenientemente -10s ci- 
mientos y reducir al mínimo las ampliaciones en 
los cruaamientos; en cambio es la soluci6n rnhs 

. L .  

indicada cuando se trata de cimientos de con- 
creto armdab o de vigueta de hierro y concreto. 

Será tema de un artículo especial el estudio 
del sistema mis econ6mico y efectivo para ar- 
mar el hierro en las ampliaciones de los cimien- 
tos de concreto. I 

México, abril 2 de 1923, 
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S. A. M. A n u a r i o  1922-23. 

EI Cemento: su fabricación y su importancia en la construcción moderna 

El hombre al fabricar el cemento realiza una 
obra de tal magnitud, que puede decirse que equi- 
vale a despedazar y mezclar 1% montañas y ha- 
cerlas pasar por cedazos. En efecto, Ia fabricacián 
del cemento implica lo siguiente: hay que de- 
rrumbar montafias de caliza y de yeso; hay que 
desmenuzar vastos yacimientos de arcilla ; luego, 
hay que hacer u>ivergir a un mismo punto a es- 
tas materias primas, cuyos dep6sitopl distan entpe 
si, en ocasiones, hasta centenares de kilómetros. 
Después hay que quebrar la caliza, que suele ve- 
nir de las canteras en trozos del tamaño de  un 
piano y en seguida triturarla; hay que sacar Itt 
arcilla y combinarla íntimamente con la caliza en 
proporciones adecuadas y exactas siguiendo pro- 
cedimientos no menos complicados y precisos que 
19s de un reloj. Par iiltirno, esta mezcla se tie- 
ne que pulverizar, a tal grado, que el polvo s61o 
pueda pasar por un cedazo con cuarenta mil ma- 
llas por pulgada cuadrada. 

Hasta aqui la primera etapa de la manufac- 
tura del cemento hrtland.  Es decir, desbaratar 
montañas de diferentes composiciones, mezclar 
sus moles con la exactitud que marca un labora- 
torio, y, finalmente, intruQilcirIas por un cedazo 
con mallas tan pequeñas, tan infinitamente pe- 
quefias, que no permiten el paso de una gota de 
agua. 

La segunda etapa de este proceso de manu-. 
frsctui'a es imponente. Ya pulverizada la mezcla 
de arcilla y caliza se quema a las m68 altas tem- 
peraturas posibles, mediante el consumo de enor- 
mes cantidades de petr6leo en hornos rotqto- 
rios colosales, de los Que hay tipos que pu&tos 
de pie alicanzarian a la altura de un edificio de 20 
piaos y por los que podría pasar un automóvil. 
La woria resultante que sale en pedazos de 
unas seis pulgadas de dihmetro, vuelve a s~er pul- 
verizada hasta obtener la finura. bastante para 
que pavo por et mencionado cedazo, cuyas ma- 
llas no se. pueden ilustrar ni en el rnhs fino papel, 
-porque al imprimir el cliché que las repr%aentan 
se esparce hasta In mejor tinta. Esta fina pul- 
verizacibn se lleva a efecto nE misma tiemp:, que 
se agrega la escoria al yeso, y el polvo Impalpa- 
ble que resulta, de coior gris, es lo que conoce- 
mos por cemento Portland, denominado asi por 
inventcr en atención a quc su color es muy pa- 
recido a cierta piedra muy famosa gue es extrai- 
da de las canteras de Portland situadas en Ingla- 

Como se vé, la fabricaei6n del cemento Por- 
tland es una obra verdaderamente admirable. No 
hace todavía ni un siglo que se inventó, y sin 
embargo, es ahora indispensable para realizar 
las más grandes obras de construccibn: es un 
material completamente insustituible. El concre- 
to, es decir, el cemento combinado con arena, gra- 
ira y,agua, es incombustible, y además sumamen- 
t e  fuerte; tanto o más de lo que pudiera ser la 
piedra mhs dura que se acertara á encontrar. 
Otra die sus caractek~ticas es la de ser pl&stico 
en sii primer estado, es decir, inmediatamente 
d~spués  de incorporársele el agua, pudiendo por 
Io tanto, diixsele cualquier forma. De aqui que 
haya revolucionando las formas de la construc- 
ción y que esta piedra liquida, representa para 
los buenos mqiiitectos, una nueva fuente de  can- 
cepciOn arquitect6nica. 

Su pmducción actual asciende a la cifra, de 40 
millones de toneladas anuales y es seguro que en 
€1 transcurso de poco tiempo esta ' cifra se du- 
pl icará. 

terra. Bw-w-G~ 



CAPITULO 1. 
Del nombre de la  Bociedad, sus finea y metlioa 

de realizarlos. 
Articula E.-LQ Sociedad se denominara SOCIEDAD DE 

ARQUITECMS MEXICANOS. 
Articulo Ir.-Los finea que se propone l a  Sociedad son: 
a).-Defender los intereses generales y 1 i  dignidad d 3  la 

pcotesibn. 
b).-Cooperar con el esfuerzo individual de Ion socios 

para que hatos alcancen el mayor bien intelectual, moral 
y material. 

e).-El adelantamiento de la arquitectura. 
d),-Hacer patente la divernidad que existe entre la 

Arquitectura y las Inqierlaa. 
e).-Promover y facilitar el  cultivo de lag ciencias y ar- 

tes que con la Arquitectura se relacionen. 
f).-Contr5buir al cultivo del gusto por eI Arte en las 

diversaa c?sses de la sociedad mexicana. 
g).-Velar por la conservacibn de laa obras artísticns de 

Mbxico. 
h).-Fomentar el estudia de 108 monumentos artisticos de 

carhcter ~enuinarnente nacional a fin de que se conserve 
y revele lo más posible en las nuevas producciones, ese 
cadeter.  

i).-~rornovir el adelanto intelectual, moral y miitrrisl 
de 10s obreros de que han menester los arquitechs en el 

,'e&reicio de su profeaibn. 
Articulo 711.-Los medios de qiia se ha  de valer la So- 

ciedad parrr realizar los fines que persigue son, principal- 
mente: 

'---:.xt&aEl . sostenfmiento de una pyblicación que le sirva 
de &gano. 

b);-Bibliotecn y museo. 
C )  .-Exeuraion 0s. 

d).-Sedones. periódicas g extraordinarias, 
e).-Consursos y exposiciones. 
f).-Eatimulos a los alumnos de la Academia M. de Be- 

llas Artes, ya sea premsndo?er sus labores escolares, invi: 
tándolea a las seéiiones, excursiones, etc. 

g).-Caja de Ahorrori y Préstamos. 
h)  .--Circulo de Bellas Artes. 
i).-Cursos y Confereneiia popiilares p a r i  los obreros 

mexicnnos. 

la,-Haber aido aprobado en su examen profesional, SUB- 
tentado en lrna Escuela Profesional reconocida por la SO- 
ciedad. t r e ~  años antetl de poder conside~raeles con esta 

categoria. 
2a.-Haber ejrcido la profe~ión aatiifactiiriamente, a jul- 

cio da la Sociedad, tres años, cuando menos, despubs. de ha- 

ber recibido el titulo de Arquitecto. 
3a.-Haber gido aprobado por la Sociedad, un estudio 

profesional especialmente prenentado para ello. 
bf.-Los socias adherente# podr6n ier individuos de na- 

cionalidad rnexicans dedic~dos  al  estudio o prhcfica de la 
profesión y eRtudiantes, mexiciinos tambihn, desde el pe- 
núltimo año de Ea carrera de arquitecto@. 

c)~---Los socios honorario: podrhn aer arquitectos ex- 
tranjeros con méritos suficientes a juicio de l a  Sociedad, 
o eminencias rnexicanai o extranjeras en la ciencia, las le- 
tras, las artes y I& administraejbn pfiblica. 

d).--Loei socios correipondientes podran ser arquitectos 
extranjeros u hombres de ciencias, artes o letrahi, capacee de 
nyudsr de alguna manera a la Sociedad en sua fines. 

Artfculo 11.---Son oblignciones de los socios de fiúmaro: 

la.-Airiatir a Iaa se~iones. 
2 a E n v i a r  annafmente a la Sociedad nota de las o b ~  

profeeiionales por 61 proyectadas o ejemitadas. en forma de 
copias, fotografias u otra rcproduceibn apropiada y con 
e1 fir! dc formar un archivo hletbríeo amuitectbnic~,  con- 
signando además loa datoa que juzgue de inteds. 

3a.-Cubrir las cuotas reglamentarias, 
la.-Presentar al menos anualmente, el eatudio d a  un 

tema relativo a 1st practica o n la teorta de la profesión. 
Articula 111.-&os socios adhere~tes y los correspondien- 

tes, estan obligados a suministrar ayuda a la Sociedad y 
deaempefiar Ias comisiones que se les encomienden. 

Los socios adher~ntes cubriren además lam cuotas io- 
plrrnentariñs. 

Articulo 1V.-Todos los socios tienen los derechos de  ini- 
ciativa, coIaboración, asistencia a los actos sociales y aguda 
rnfitua, pero únicamente loa socíos de nilmero y los adhe- 
r e n t e ~ ,  tienen derecho a1 activa social en l a  propomibn que 
fije e1 reglamento. Se reserva a los aocios de n>s?ero el 
derecho de votar en todos los asuntos que ae traten y el do 
ser elegidos liara miembros de la Junta Directiva. 

Circulo de Bellaa Artes- 
, .. ,.. . , De, l a  ,wmnalklad laa l .  

I I  . . .  Anexo a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y depen- 
Artieulo 1.-La=.Soeiedad tIe .~r@uitectos., &lex,i(anos que- 

diente de ella el c<rculo de Bel!aa Artes aer4 integrado por dá legalmente constituida -en virtud de la deelaraeión hecha 
todns aq~lellas prsonna amantes del iirte en cualquiera de 

el dia 18 de marzo de 1919. (Acta constitutiva d e  la Aao- 
sus manifestaciones cuya representacibn social concuerde 

ciaeibn d e  Arquitectos de MBxico), por lo i  socios iniciado- 
con el criterio mormi y los fines de la Sociedad. 

res de considerarse como iocion de heeho rewpecto a los fon- 
boa que desde luego Be apronten o en lo sucesivo former; el 
nctivo de la Sociedad, perdiendo cnarrtos se aepalen de ella 
todos ~ U J  derechos al activo social. 

& ~ r ~ t W i o .  411. ,. ' . 

De los Smim 

~ r t i c u l o , \ ~ . - r ~ a y ~  cuatro clases de socios: socios de nú- 
mero, adkiientea, "h~norrarios y k6rrespondienteri. 

a).-Loa riocicis de número han de ser Arquitecioa de 
nacionalidad mexicana, satisfacer .las prescripciones del c6- 
digo de Etica profesión y llenar una -de las .,tres simientes 
 condicione.^: 

CAPIT€'LO V. 

De  la Junta Directivs y SUS tolaboradotes. 

Articuicr 1.--La dirección de le Sociedad eatarsi encomen- 
diicta u una Junta Directiva compuesta de tres mienfbroii de 
igiiai .categoría: el Decano, el  Representante Oficial p el 
~rcsidente Ejecirt:vo. 

~ r t i e n l o  11.--El despacho de 106 asuntos eeonbmicoa-p 
admiaiatrativos eatarh a cargo de: un Tesorero, un kecrs. 
tarío g un hosecretprio. 

Artfculo 111.- --Atribuciones generales .de  lqs rniem-bIio~ de 
1ii Junth Dir~eti\.n. 



El Deeano iluetrnr8 coi1 su experiancia y sus  consejo^ la 
labor de sus compafieron en la Juntn y a la Saciedad en ge- 
neral, y ccupirh siempre el puesto de honor en las circponins 
y sesiones de la Soe:edad. 

, El Reprerientante Oficia' asarrollarir y fnc:litarS. las re- 
laciones de seita Sociedad con las Autoridad-s Gutern~t ivas  

, y con las Sociedadas Cientificaa y Artinticas 1rac:onzle~ y 

. extranjeras. 
El Presidente ejecutivo llevará a cabo los acuerdos de 

la Sociedad. har4 cnmplir los Estaitutca y Reglamento, d i -  
r'girh laa discuslonos y tendr& la firma social. 

CAPITULO VI. 

Articu'o 1;-Las elecciones se verificarfin 
de marzo de cada año, de acuerdo con las 
glamcntarias. 

CAPITULO VII. . 

durante el mja 
indicnciones re- 

CAPITULO YIII. 

De 103 fondw adales .  

Articulo 1.---Loa fondos de la Sociedad se formarán: 
a).-Con 1321 cuotas reglam.?ntarins. 
b).-Con las cuotas extrsordinarjis decretadas en sesión 

cspecíai. 
c).-Con l o s  productaj obtenidos mediante exposi~iones 

r5blicaa o eunlqniera otro trabajo productivo de !a Sociedad. 
d);.-Con los dknativos. 

CAPITUU) IX.  

I)el Rc~lanicnto y a i  ínterpretación. 

Ast(culo L- -La Socicdrid formara el Reglamento corres- 
yondiente a los presentes Estnt~itos y despues s6Io podrá 
rsformar dicho regla'mmito en sesión cxtracrdinnria, debien- 
de ser confirmadn la reforma en otra sesiDn extraordinaria 
tiimhibn, y que deberá verificarse no antes de una semana 

De la* uesioncri. ni dsaputs dc tres de  la  fecha en que tu* fugar la primera 
seaii6n y eiempre tiur quede comprob~do  que no se opone la 

Articulo 1.-La6 sesiones s e r h  ordinarias o periódicas y , ,P,,~a, por ,,innún a los preecntea ~ ~ b t ~ t ~ ~ ,  
extraordinarias, eatai  tendrkn lugar por lo menas una vez 
al año. Mbxico, a 15 de mamo de 1920. 

FABRICA DE MOSAICOS 

J O S E  L A M A S  G A R C - I A  
DEPOSITO DE AZULEJOS DE TODAS CLASES 

VENTA DE CEMENTO BLANCO 

1 a. Calla del 8actdi Pascua Ma. 6 Te%fona Erktson lo .  78-82 

APARTADO POSTAL NO. 78-49 

" .. . . . Colocación - de toda cla- Se hacen toda clase -+- de 

y , Pavi..me.nt-os de Piso de - - - - - - - - -- -- 
. . 
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f Para Techos y Paredes de concreto armado 1 
Armaduras Metálicas 

NO REQUIEREN FORMAS DE MADERA 
Son rígidas y se adhieren perfectamente con el concreto 

780 Arcos de Acero en cada M: 
El iinico material en su género que figura en la 

Oficina de Standaxds de los E. U. de América. 

Distribuidor en la Re~ciblica 

1 GABRIEL ROBLES DOMllGEfEZ 
3a. de las Flores 55. Te!. Mex 19-64 Juárez. 

DIRECTORIO DE ARQUITECTOS MEXKANOS 

NOMBRES DOMICILIOS 

Aguilar J Sierra Jasd. 
Alurnán Fernando. 
Alvarez Espinosa Roberto. 
A x7arez M. Francisco. 
Alvnrez Icazn José. 
Amador Juan 
Anzorena y Agreda Luis, 
Atiza Antonio. 
Arísti Francisco 
Arnaldo Joaé M. 
Balareza RamOn, 
Campos Jorg.2 de María. 
Canseco Enrique. 
Csntú Arnulfo. 
Calderón Caso Bernardo. 
Capeti110 y Servin Ignacio. 

Cara- y RaviHs Luis. 
CArdenaa Lncio. 
Centeno Francisco 
Cerezo y Gal in  Joil6. 
Cortiita Garcfa Manuel. 

C U ~ V ~ R  Josb Luis. 

Cuevas Garcia Emilio. 
Cuevas Garcia Luji. 
 hav vez Samuel. 
Espinosa y Villar Manuel. 
Elguero JosB Hi ario. 
Estzva Ignacio k 

Gabino Barreda 56, Depto. 9. 
Calle Puebla 11. 
Igzibel la Católica 94. 
Plaza Loreto 7. 
4%. Guatemala 105. 
Av. Madero 1. 
23. Mesones 68. 
81. de Mfnu 161. 
4 -: Regina 120. 

Av. 6 de  Mayo 10. + 

Rosns Moreno 53-A, 
Chihuahua No. 166. 
Av. 10 de Septiembre 26. 
Capuchinas .,*l. 
&a. Mina 103. 

5ti. Sala manca 105 
6%. Manuel Doblado 89. 
P-v. Uruguay 11. 
Candelaria 43.-Mlxco-c. 
la .  Enrica Martíner 5. 

47. de Medinaa 87. 

Av. 16 de Septiembre 26. 

AV. CEiapuJtzpee 336. 
Lucerna 14. 
Av. Chapn tepee 248. 
Av. Madero 74. 
IR. de Gante 12. 
Puente de Alvarado 11. 

Mxa. 74-08 negro. 

Mxa. 64-67 negro. 

Mxa; 64-19 rajo. 

Eric. 72.-Trtcubaya. 
Mxa. 70-01 negro. 
Mxa. 66-38 negro. 
Eric. 87-6 1. 
Tel. Mex 15-29 Hgo. 

Eric. 97-63. 

Erre. 28-18. 
Mxa. 20-91. JuBree. 
Mxa. 67-38 rojo. 
Eric. 32-46. 
Eric. 8-69 
Mxa. &3-29 negro. 
E ~ ; E .  18-16. 

Eric. 16-44. 



NOMBRES DIRECGION TELEFONOS 

Ferraez Barrera Eulogio. 
Galindo Juan. 
Garcia Daniel 
García Luis C. 
Garcfa Arturo. 
Gnrcta Preciat Jos6. 
G:mez Echeverria Joad. 
Gonzklet Refugio. 
Conzklez R u l  Manuel. 
Gonzálie Pacheco Joab. 
Gorozpe Ignacio. 
Gorozpe Manuel. 
Geyeneche Rafael. 
Herrera y López Carlos. 
Hidalga y VaFlejo Iiqnaclo. 
Ibarrola J. Ramón. ' 

Ituarte Carlos. 
ltaarte Manuel. 
Lazo Car-os. 
L$6n Msriano. 
L6pez de Lara Ramdn. 
Lozano Pablo. 
Llano Ramón 
LIsra Enrique. 
Macedo Arbeu Eduarde. 
Mac. Gregor Ceballas Luis. 
MR ~gino Luis. 
313riscsl F.?darica. 
Mariscal N colis. 
Marquina Ignacio. 
Martfner del Cerro Juan, 
Mendoaa v Roca Junn. 
Mclina Luis F. 
Moutero de1 Collitdo Gonznlo. 
Mendoaa y F. Alberto. 
Morena y Y e y t i t i  Pablo. 
Muñox Girrcia Antonio. 
O h r e ~ b n  y E~calante Manuel. 
Olagarsy Alfonso. 
O'aoai il- Alfredo 
Olvera Luis G. 

Ortega Filio ManueI. 
Ortit  Manaeterio Manuel. 
Orvafianoa Benjamín. 
PaEaiox Bilvauo. 
Pallares Alfonso. 
Pailarea Guil'rrmo. 
P:tiño Alberto. 
Peiia Carlos. 
Petricioli Augusto, 
Pi'ia v A m a y o  Javier. 
Prieto Sousa Luis. 
au?ntaniIla Rafael. 
Rivas Mercado Antonio. 
Riva~ Tagle Juan. 
Rotleda Guerra Manuel. 
Rodrfguez Francisco M. 
Ruiz Luis R. 
Sánchez .de Carmona Manuel. 
Segura Pablo. 
Sierra Felix. 
Soto Mariano B. 
Suaree Estanida . 
Torres Miguel de a. 
Terres .Torija Angel. 

Velbrqnez de Lean Miguel, 
VQ-tiz Wornedo Salvador. 
Weber Rodclfo. 
Zsrnud:~  Edmundo. 
Zarraga Euille~rno. 

la. de Medinail 8. 
Ayuii tamiento 168. 
VaIlsdoljd 100. 
Ch. Luz y Fuerza . Dpto. Dibujo. 
Av. 16 de Septiembre 26. 
AY. 5 de Mayo 10. 
Uruguay 68. 

Jubrez 72.-Querétaro. 
PIaze Ilu-navista 1. 
Ga. de Bucaseli 145. 
3a. Rerlin 33. 
Cuba. 
Ti. Cedro. 
.? v. 'indero 1. 
I iúrez No. 30 1 01 .--Tqubaya. 

41. Donceles 8T. D a p .  2. 
41. Doncclea 81. Desp. 2. 
I R  del Cidro 11. 
2a di Londres 2R. 
i d .  MagnolEa 174. 

Av. 5 de Mayo 27. 
2n. Aldamit 53. 
Academia N. de Bellas Artes.  
Av. Madero 1. 
Gnile Real de Romita 15. 
P-. Co ima 292. 
28. de la Soledad 24. 
4.. del Gral. Crtno 31.-Tacubaya 
EFC. N. de Bellas Artes. 
4~ Donceles 89 . 
;a. Colima 218 Friv. f .  
H. Ayuntamiento- Secc. Edificios. 
5 " .  de MagnoIia 11'1. 
Srla de Comunicilclones. 
Pa. Cawuchinas 150. 
nr. Carmona y Valle 4. 

IsabPI l i  Catqlirm .W. 
Av. RepQblica de BuatemaIa a2. 

2 de Abri' 3.-Aheapotre~co. 
Cspueh'nas 41. 
Obras del Teatro Nacional, 
mras Públicas. 
la. de' Correo Mayor 7. ' 

la .  de' Correo Mayar T .  

9a. Allende 235. 
Piirnte de Alvrrrado 45. 
l a .  Capuchinas 17. 
4.. Las Flores 88. 
Colle de 1~ Cqrnoa 6Q.-Mixcoac. 
3a. di?'.Eos Hbroea 45. 

Puebla. 
5a. San Miguel 166. 
Obra del Palacio Municipal. 
Isab-l 1 ,  Cat6lica 34 albo* 

6 i :  Doneeles 152. 
2a. de Lucerna 28. 

2a. de Capuchinas 41. 

Vallarta y Ise Artes. 
4a. de Medinas 77. 
ñu. Alamo 219. 
5 de Febrero 14. 
Av. Taabe! la GatOTica 84. 

Mxa. 63-29 negro. 

Eric. 108-109. 

Mxa. 10-38 Bgo. 
Eric. 16-49 

Erlc. 

Eric. 88-78. 
Pr'c. PR 73. 
MXA. 19-26 Juirez. 

xric.  79-43 
Eric. 97-06. 

Eric. 48. 

Kiic.  83-82 Y 32-51. 
Eric, 45-69. 
Mxa. 14-29 Morelos. 
Eric. 44-65. 
Mxa. 6-18 negro. 
Eric. 97-63. 
Eric, 24-60. 
Mx*. 16-71 Morelos. 

Tel, 1-26-69. 
Eric. 38-69. 
. M x i ,  3-23 neri. 

Mxa. 70-01 negro. 
Mxa. 12-60 MoreIoa. 

Eric. 21-94 
Eric. 21-94 

Fzic. 69-34. 
Eric. 88-03. 

Mxa. 5-24 negro. 
Mxa. 76-71 rojo. 

Tel. 1-24-69. 

Mxa. 71-40 rojo. 
Mxa. 9-12 Morelos. 

Mxa. 4-19 neri. 
Eric. 10-37. 

+ 

Mxa. 18-99 Morelos. 

Mxa. 1-24-69, 
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