


A? a/ 
jtlure aig~i?~as mexs ellas pensaron ni tener su c m  

propia.. . Ahora, . . . yu h tienen. . . ! 
Ustrd tunibi6n mri unos cuanros pesos mensuales 

uiuir e, hogar propio. 
U a e i  R.,". R"d.,9".. ea,,. No.<? 

no hay plazo p e  no se cumpla.. . ! cr  
pero ?lzirntrr~ mís  pronto empiece es mejor. 

Suscriba hqy rnirtno srr contrato con el Primer 
UirlrTiwp P.c~*o Amo*. l O l l  

Banco de Ahowo y prértamo para la z,iuimda jdmiliar C. 2.1 Y.II. 

Fnerlado ni hflxico. 
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AHQLIITEClWM  dio, 1949 

Un mensaje 
de interés. 

Para los Ingenieros. Arquitectos y Constructores. 

P a r a  trabajos de construcción en te- barras transversales. ofrece mayor 
rrenos que ofrecen grandes dificulta- duración y resistencia en terrenos ás- 
des para operar, se impone el uso de peros. y mayor  tracción en suelos 
!a llanta HARD ROCK LUG. que sueltos o lodosos. Su armazón de 
j roduce especialmente GOODYEAR Rayotwist tiene más capas y por lo 
>XO. tanto mayor capacidad de carga. 

Su banda de rodamiento. de sólidas o o o o  

Por eso, para las tareas más rudas, 
Use la llanta HARD ROCK LUG, de 

INDUSTRIA 0x0 MEXICANA 

Hay una Ilarita G O O D Y E A R - 0 x 0  
para cada trpo de trabalo 
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VARLAR - PLASTICO VARLAR - LAVABLE VARLAR -INALTERABLE 

VARLAR- ECONOMICO VARLAR - PRACTICO VARLAR- ELEGANTE 



n o s o t r o s  
t e n e m o s  

l a  r e s p u e s t a  

I Iacc rnii<,lio< afi<i, a l t ~ v  13 í;t*~if.iaI I:It.<tri< x i ~ í a  i ~ l  ~ I I I I ~ U  rn 
l; ,  ~i~,,,,i>, ,. ,,,, el ;*r1,. , lv IH il,,rr,i,,ii<~ií,ll. 
CNIUAUES HOI.OPIIANE P ~ R A  EI.  CO,\IERCIO O ( > A R A  LA INDL!S. 
'CKIA. PAIt;\ L , 4 \ 1 I > A H S  FLCOI<ESCENTES O INCANI>ESCENTES. 
'l'ixlas i ~ i i  la  i ar~ i~Lr i . i s ! i~ : ; i  i ,sriicial (le r - tn  litira: lh,s Irrites p a r a  
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VITRI COTT AS 
Nuevos Materiales para la 

ARQUITECTURA 

Este nuevo material es su- 

mamente flexible y puede 
fabricarse en variar medidas 
y colores {cremo, verde, ma- 
rron, rosado. olivo y policro- 
mada). 

Tiene lar siguientes carac- 
terísticas: 

AISLANTE ACUSTICO, 

AISLANTE TERMICO, 

IMPERMEABILIZANTE. 

GRAN RESISTENCIA A 

LA PRESION (100 a 150 hqr. 

por c/m.'). 

El aca l i da  p e d r  ser na- 

tural o vitrio (VITRICOTTA). 
su duración es ilimitada, eco- 

"&mico en la  construcción, 
debido al  ahorro en mano de 
obra y al aligeramiento de 
pero en la estructura. así 
como la eliminación de aplo- 
nador, reboques y pinlurar. 

Sñi i  Jiiaii dr Lrrrii~.  No. 17. FI'. CC. Nicioiialrs. No. ?tNl. 
Saltíti dc ediibicióii v ventas. Fábrica. 

i 5-05.911 38-21-20 
13-46-35 16-?<l~@? 

MEXTCO. D. F. 

TABIQUE COMPRIMIDO ROJO. TEJA. CITARILLA, TUBOS DE BARRO 
VITRIFICADOS PARA DRENAJES . 



ARQUITECTURA 

UN MORTERO 
PRESTIGIO 

RCLLCIOIIES E INFORHAEION: 

S A N  JUAN DE L E T I l l l  21 PO. r i s a  
1ELS. 12-05-18 36-09-72 

M E X I C 0 . D .  r. 

APARTAO0,PCSTAL NUM. 18 

TEL. ERICSSON 62 

TLALNEPANTLA.  €00 DE M E X l C O  



Sin neces idad  d e  
cue rda  o cor r ien te  
eléctr ica;  le  propor- 

... . 

cas, oficinas, hospita- 
les y t o d a  c l a s e  de  
negociaciones. 

R E L O J E S  D E  SELF WlNOlNG AUTOMATICA 

Controlan entradas 
y salidas de  emplea- 
dos y obreros, fechan, 
m a r c a  n correspon- 
dencia; y :odo esto en 
forma sencilla e ins- , 
tantánea, e v i t a n d o  
pérdida d e  tiempo a 
la hora de  entrar o sa- 
lir del  trabajo. 

R E L O J E S  SQromberg MAR'ADOR,, 

Pídanos folletos demostra- 
ciones y presupuestos. que 
gustosa y gratuitaqente le 

atenderemos. 

ARTICULO5 pard 

D I B U J O  e 

INGENIERIA 

e 

O P T I C A  
- C I N E -  

i 

! C A S A  C A L P I N I ~  I 

Apartado 703 1 
MEXICO, D. F. j 

~~~p ~ i " ........................ " ............................ ".~ ..,, ~, . 



INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S. A. de C. V. 
Maestro A~ronia Caso 142 y G. Bairrda Tel. 16-51-31) y cinco lineas. 

(alires Artes). MEXICO, 

7ici1c adciiiir el riniro laharatoiio en la ,4rnéiica Latind para esrlrrlio de mecinica de sr~elor y reririencia dr 
inareri<rles ?, todd lo maqicitrmia nerirarin pnre ronitrrrrcioiier r<i-honor y foráneirr. 

VISITE LA EXPOSICION EN LA AVENIDA 5 DE MAYO No. 19 CUARTO PISO 
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Lámparas 

M A Z I - L U X  

Fabricadas en Mexiic.  

OÍic.: Av. Juárei. 30-107 

Td. 14-3b.62 

il 

1 20 TIPOS DIFERENTES PARA 
OFICINAS, 

COMERCIOS, 
RESIDENCIAS. 

ESPECTACULOS. x ~ c ! , . ~ . ~ ~ o . ~  ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . ~ .  4. 2 1: 

: 
i 

CREDITO HIPOTECARIO, S. A. 
SOCIEDAD I I IPOTI~CARIA  Y FrDl lC lARlA 

S;iii Iiiñii <Ir Lc!r.iii. Uci. 21 

MliXICO, 11~ F .  

OTRO EDIFICIO CON MAZI-LUX 1 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

PRESIDENTE: Sr. Don RAUL BAILLERES 

i <:ONSI~.II~.R<~S I 'HO!~ l l~ ' I ' ,~RIO<< C(>NSI(.IHRC>S SI IPI.EN1'IIS COMISARI() PROPII-.I!ARIO, i 
f 

S r  I>aii Aiillrvido II Hrrnandi.: 
! SI DL>I! l t a t~ l  H.~~ l lc rc~.  ';i I ) o ~ i  .lii.iii R Carr i l  COMISARIO SI IPLENml .  i 

Sr. Do,, Mari,, Ilumliii,ii.d: Sr l k r ~  .ltwn 1hwdt.h \rert~:. <:. P. T. 1: Sr. l lon  Eii. irto J. Aisirxii.i. Sr .  Ihv: Aliihxl dr Iti~rlii<li.. 
DIRECTOR C;I<NERAI: Sr. I k n  Salvador Ugartr 

Sr. DDU Juan B. Lnrrñ' 'i si.. IAOn hlonuil Srndevoi sr. 1.1~. bjl A ~ I ~ ~ ~ ~ I C ,  r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  
<;lT.REhTE i Sr. Do,, Clii.rtaii<l 111.,i<ii \Jii,I. 

i Sr. D u ~ i  .lirati Covtilo. Si Don Roqelin Rios Sr. Don .loaquii, Gallo .li.. C. P. T. i 
1 r. D~iii Luis Lstñpi. SUBGERENTE: i! :r. l,,\, Lori,i,:,> L. H~i .~ ia~ i~ i : - :  Sr. Don Ela? S. V;~lli~ia. Sr. Don Crir~obal  Act,vi.du. i 

f 
i i 3 

Ailiiii~iis api-obi.dii por la C. N. B. Oficio N> 501-1 1-??i? di. l i  dc tchrero 10.15. 1: iJ ; i  
1 ~ ~ .....-...... ........... " ........- -..-. iiiiii~"...".ñiR~.~-~~~~~.~.ñiR~ñiR-li-....li-.."~.li-."li-..li-.li-.7li-.li-.li-.li-. .-........- ...7..li-.li-. .......- _._._...~.T"*I*I*I": 

Vlll  
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- 

PARA TODO HOG.4K 

PARA TOD4 NECESIDAD 

&e--. 
sA-&&-uc 

IEARI 
Telí lono 11-?a-40, 41, 44, 43, 44, Estacionamiento Gratuito Insurgentes r L n  Luir Potosi 



MUEBLES 
DECQRACIQN INTERIOR 

ARTURO PAN1 D., S. A. 

Niza No. 30 11-36-26 35-1 1-62 

MEXICO, D. F. 
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Ilndudablementel . . . A su padre le debe usted lo 

brillonle culminación de su carrero, porque su padre fué 

hombre prsviroi que odquriió A TIEMPO su POLIZA DOTAL 

DE EDUCACION de LA N A C I O N A L. 

Grocios a era Polizo. cuando llegaron los tiempos 

malos usted pudo seguir ertudiondo. . Grocior a esa Paliza, 

usted a5 ahora un hombre de provecho. 

Consulte o su Agente de Seguros de LA NACIONAL. 

sobre nuenro P O L I Z A  D O T A L  DE E D U C A C I O N .  

LA NACIONAL 
Cia. de Seguros Sobre la Vida, S. A. 
Mis  dr S ~20,000,OOQ.QQ dr Sigurm rn riym. 

'C.-% =. .,,. ~,i,i..i .,..,. , 
C O N  N U E S T R O  P A S A D O  G A R A N T I Z A M O S  N U E S T R O  P O R V E N I R  
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MUEBLES SANITARIOS 

P O R C E L A N A  

VV. C. DOBLE SIFON 

VV. C. §%PON SBNCILLO 

W. C. INTEGRAL 
LAVABOS 

ACGESORBOS PA W A  BA&O 

Garantizamos calidad 

"VITREOUS CHINA" 

de acuerdo con las especificaciones de la 

ASOCIACION AMERICANA DE FABRICANTES DE PORCELANA 



ii EL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO 

i 
Y DE OBRAS PUBLICAS, S. A. 

i 
e n  s i i  csmpana para resolvei el problema de  l a  yivieri00 ~OPUIJI. en 

i M ~ X I C C  Ihl'ii I d  fechj ha interveriido ei, l a  ccnctrucc~ón ;e 770 habl- 

j 
i ~ ~ j c i o v e i  en o l  Di;tii!o Federal y dc 1,000 oii o resto do ;j Pepíihlico. 



Eterno 

Limpio 

Cómodo 

Elegan t~  

Económico 

Compañia Haera  Euzkadi. S. A. 
M E X I C O ,  D. F. 

L 



el  material para 

tirillas de persianas venecianas 

que reúne las normas exigidas 

por la arquitectura moderna 
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' H U N T E R  DOUGLAS S.A.  
-:\venida J l a i l r r # i  72-.i- Xléxic<i. D. k' 
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Gracia5 a SU permanencia, lor pavimen- 

tos de coricreto ron lar mAr económicor 

y, a la vez, lor que ahorrdn tiempo y 

molertias d los u~udttos, porque no ruiren 

los frecuentes gd i to r  e interrupcianer 

que exige e l  "bdchea'' en pavimentos 

de iiifetior cdlidad. 

Gracias l o  plano de ru ruperFicie de 

iorlarnicnto, \os pa~ imentor  de concreto 

ron tamblen los m& económicor, por 

el hecho de que reducen el desgaste de 

automáuiler y camiones corno e1 

conruma de saioline 

Lor  pdvimentor de concreto, por  tdnto, 

contribuyen a disminuir conriderable- 

mente e l  corto de los tranlpoiter. ven- 

t qd  de incalculable valor en la economía 

de una nación 

Pera que iin poi.imrnlr> di, rnnrrrlo di.  rriulladoi 
"ptirnns. ae deben construir ~nromendundn el dixefin 
y lo xirprrrinión a ingenierox rpap>nsublex, eaperia. 

liradox cn nuestro medio. 

CEMENTO CEMENTO 
TOLTECA TOLTECA 

PORTLAND RESISTENCIA 
(NORMAL) RAPIDA(SUPER) 



EL DISEÑO Y LA VIDA 

Toda época es hasta cierto punto un pe 
riodo de reraluscibn, así como de dercubri- 
miento. En el siglo pasado los palses civi- 
lizados descubrieron que la. méquina, al pro- 
ducir muchas cosas. podía incrementar la ri- 
queza nacional. Así, poseemos ahora mucha! 
m6r cosas que nuestros abuelos; viajamos más. 
y nuestra vida es mucho más complicada. Pero 
los de esta generación estamos descubriendo 
que la cantidad no basta para formar una 
verdadera civilización: la calidad es de igual 
importancia. Es la mente que hay tras de lar 
máquinas lo que realmente importa. 

William Morris. un inglés. fué el primero 
en predicar esto a un mundo que estaba or- 
gulloso de rus logros materiales, y aunque 
algunos d e  nosotros pensemos que se desvi6 
excesivamente en su insistencia en la obra 
de arte manual, fué él y ningún otro quien 
agit6 la conciencia d e  la qente. F J  Morris 
el que sacó el arte fuera de las academias y 
lo trajo d e  nuevo a la vida cotidiana. Esto 
es por lo que los arquitectos y diseñadores 
de todos los paíres reconocen aún una deuda 
para con el poeta y artesano inglés. 

Ha sido necesario que transcurra casi me- 
dio siglo para que esas ideas se hayan per- 
meado en la  ideología de nuestros tiempos: 
no mucho tiempo en la historia de la  huma- 
nidad, pero sí lo bastanle para que millones 
de objetor feos y sin sentido hayan podido 
ser hechor para que hayan crecido vastas 
nuevas ciubádes sin plan y sin belleza. La 
batalla no ser6 ganada hasta que un deseo 
de belleza en la vida cotidiana y un enten- 
dimiento de los principios del diseño sean 
una parte constituyente de nuestra educacib 
en general. Es ocioso arrojar la culpa dl 

ntanufacturero por SUS muebles de mal gusto 
o al arquitecto por sus edificios vestidos de 
sarnava¡, cuando todos deberíamos compartir 
la responsabilidad. Si  fuéramos todos since- 
ros con nosotros mismos tendríamos que ad- 
milir que, por lo menor durante alguna épo- 
ca de nuestra vid~a, hemos sido indiferentes 
a lo que nos rodea. 

Puede uno vivir sin ninguna cultura que 
merezca tal nombre. Puede uno vivir sin mú- 
sica, indiferente a lar flores o a los hrboles, 
ciego a le belleza de la naturaleza y de las 
cosas hechas por el hombre. Puede uno vivir 
en la inmundicia, o , a  la orilla de un camino. 
Indudablemente se puede. Así viven muchos. 
El popbsito de este libro es ,persuadir a 
hombres y mujeres de que tal cosa no es una 
vida completa. Es tan sólo la mitad de la 
vida, desprovista de la mitad de los place- 
res que est6n abiertos para nosotros y ca- 
rente de esos sentimientos superiores de or- 
den y claridad de pensamiento que dbtin- 
guen al hombre civilizado. 

c o ~ s e j o  u i i i r c r i v o  

: I r ~ ~ ~ ~ i / ~ ~ c l o s  
I,uri Ji.\irant:in- 
K ~ i i i .  CACHO 
lost Liirs Ciler*s 
Bn~ig i i i  t>r.t. h t o ~ a i .  
\'i.znrhtia Kaspt 
Lai<l.os Lam JK. 
-\#*INRI> MAXLSCZI. 
hlnxiii I'?xr 
)o=$ \ : r l . r . ~ l ; ~ 6 ~  I;.\UC¡\ 
i;rrii.i.r~xro %hnn.\ca 

rOhlETi; DI? RI?r>.\CC'lOS 
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S U M A R I O  28 
Eciiroriai. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luis Mac Gre- 

qor K. Comentario de Antonio Acevedo Escabedo. . . . . . .  

Planificacibn ferroviaria del Valle de México. Arq. Jorge L. 
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A la fargo de las iiguientes páginas, en contrapunto con 
la presentación del proyecto del arquitecto Luir M c  Gregor 
Krieger, se muestran aspectos del antiguo Museo Nacional 
tal como re encontraba anteriormente, y después de la re- 
ciente transformación operada en él par el museógrrifo 
mexicano Fernando Gamboa. Pero este gran cambio no er 
aún suficiente; es necesario que México, gran ~ í s  de ar- 
queología, dé el riguientt paso: ia construcción de un edi- 
fico ad huc que albergue ai propio Museo y a todar las 
demás dependencias del LN.A.H., ahora dispersas. 



INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGIA E - 
HISTORIA U N  PROYECTO ARQU I T E C -  

TONICO. LUIS MC G R E G O R  K 

Ya cuando Carlomagno era Iiis+óricc dc la conquista, cuyos incidencias se difunden sin 
coronado en ia catedra! de cesar a travbs de libras vertidos a la mayoría de los idiomas. 
Aquisqrán. cuando el torren- 

te de a s  Cruzadas se des- Pero es preciso decir. y ARQUITECTURA no siente es- 

pla2aba uno a otro confín crúpulos para hacerlo, que México no ha sabida hacer 
de ciinndo inrvnr honor a la categoría de esos magnificar testimonios de 
- -  ~~ ,~., . .. 

espiritual colectivo levantaba su pasado. Durante cerca de das siglos, en tanto que otras 

las catedralas do chartreS, parís, ~ ~ i ~ ~ ,  Colonia, , o r k  Y paises destinaban sumas ingentes a l  acondicionamiento y 

la p,badia de ~ ~ ~ + ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  en comuni- ulterior modernizacibn de los museos en que se custodian 
.~~ --  

dader muy vastos, entregadas a l o  construcción de pirámi. SUS mciore: preseas. aquí se mon:uvo el caudal de las pie- 

des T u e  iuperoben lar concepciones arqui,tectónicas de dras y obietos aborigenes -cada uno de los cuales sus- 

l a  egipcio*, al labrado de una de formas cita complajos problemas de apreciación Btnica y esté- 

daces. al estudio ds la marcha de los astros, y a todas los tica- amontonado sin orden ni concierto en unas salar 

astros, y a todos los afanes que, en diversa escala de ca- POCO acogedorai. en un sbrdido edificio que durante la 

,xcidad, resumen el instinto creador del hombre. Colonia aloi6 a la Casa de Moneda, y rio que un atan 
previamente meditado atinara a colocar las piezas en una 

Los vestigios de las culturas azteca. moya, iotonaca 
disposición de coherente unidad cronalógica. por lo menor. 

y tarasca -para citar unas cuantas- rescatador hasta 

aquí y los que el suelo mexicano sigue entregando a los Se veía una colección de abanicos con que las damas 

exploradores del antier precorteiiana, integran una ri- de honor del imperio de Mazimiliano de Habsburgo mi- 

quera arquealógica cuyo conocimiento atrae a infinidad tigaban el calor en los saraoj: sin transición se pasaba a 
de viajeros de todas las Ioiitudes, reducidos por e l  presfiqio lo galería en que los semblantes adustos de los virreyes so 



,r<r,i,,,,,, Ni,,.i<i,,,,l ,ir ,,.i,,.,i,,,>,<',,iii < I l i# I l i i i iL  
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Los tres grabador 
que ocupan esta pigi- 
na definen la estirrctu- 
ra interior del Institrr- 
to Nacional de Antro- 
pología e Historia. así 
como ru programa y 
esquema de funriona- 
miento. Su estudio er 
necesario para h colil- 
prensión del proyeclo 
arquitecónico que re 
expone púginas m á s 
adelante. 



iban de~olorando. en una fila de lienzos de rigurosa sime- 

tría: otros paros. y le saltaba a la vista al visitants el co- 

che republicano de Benito Juárez: luego, atravesando el 

patio, se penetraba al salón de monolitoi, donde la recia 

ercultura precorteriana impresionaba con su mensaje mi- 

tológico. Asi de absurdo se tornaba un recorrido por el 
antiguo Museo Nacional de MCxico. 

La situación cambió en parte, en los años recientes. 

El vetusto local de la calle dc l a  Moneda ie  dedicó er- 
clusivamente a la exhibición de cuanto concierne a a a r -  

queología y etnografia. E nutridisimo material de orden 

histórico. a su vez, se transladó al Caítillo de Chapultepec. 
En una y otra instalaciones re ganó mucho, porque la dis- 

tribución de las piezas y objctor ic realizó de acuerdo con 
las exicjencias elementales de l a  moderna mu~eo~ ra f í a ,  y 
se desechó en buena proporción el abigarramiento confuso 
quo constituía la norma. 

Pero aunque e esfuerzo desplegsdo representa un ade- 

lanto que aquí se aplaude sin regateo, 21 vasto nrganismo 
coordinador que es el Instituto Nacional dn Anfropoloqia 

e Historia se halla a la facha en un estado de  dikperxi5n 
resueltamente inadecuado. 

Los dos Museos prin:ipalei quo de él dependen están 
;ibicadas a una distancia excesiva entre sí y el transportarse 

de uno a otro supone un rompimiento de la atención para 
ohcervar y comparar os fenómenos derivados de la ab- 

<oluta tr-nsformación en el estilo de vida que se operó 
cn Ltéxico a raíz de la l l eg~da  de os conquistadores es- 

pañoles. 

Pero ax i  no es todo. La dispersión a que aludíamos se 

completa con el hecho de que las oficinas del Instituto 
se hallan instaladas en un edificio de la calle de Córdoba; 

el labiratoria de fatografia funciona en el ex Convento de 
Chiirdbuico y talleres de diversa índole se alokn en el 

local de la colle de la Moreda. 

La magnitud de los tesoros que encierra la clave de nues- 
tra pasado requiere acordes condiciones de grandeza para 

ru custodia, preservación, astudio y exhibición permanentes. 
Como nada de ello ie logrará en tanto que e Instituto 
Yacional de Antropología o Historia no cuente con un edi- 

ficio propio. moderno, de dimensiones generosas y pro- 
visto de las múltiplei dependencias que faciliten la cahe. 

.ion de actividades. ARCUITECTURA recomienda con la 
mayor vehemencia que se dote con él a tan importante 

nrqanismo. 

La antigua mercolanza anárquica producía una sensii- 

ción de ahogo y angustia. En múltiples casos aquellas ex- 
hibiciones desprovistas de cualquier toque amable se tor- 

naban un ultraie pard lar piezas. independientemente de 
que éstas tuvieran poco o mucho valor estético. N o  se 

podía menos que recordar la queia tan vigorosa y delicada 
o un mismo tiempo que en estas páginas de ARQUITEC- 

TURA, cn el número 1 ,  externaba el insigne maestro 
Geotges Gromort: 

"iCuántai veces se ha dkho que nuestros museos mo- 
dernos no eran sino tumbas! Y cuentas veces. nosotros 

mismos hemos deplcrado que los mármoles de Lord Elgin. 
a pesar del respetu3so culto qiin re les rinde, no se hayan 

quedado en la colina del Acrópolis; y que los cientos de 
metros de Panateneas no hubieran vuelto a su lugar en los 

puntos en los que esto fuera posible. o. al menos. perma- 
necido cerca del gran templo eternamente joven, en vez 

de estar enterrada: n seiscien.fus leguas de distancia, bajo 
cielos menos ciementes y en interiores sin luz, . . ¡No se 

les ha quitado e polvo y el loda sino para enterrarlas de 
nuovo cruelmente! Se llega hasta a dudar del verdadero 

interés sn descubrirlas: como esos páiaros de ma- 

La actual técnica museográfica y la teoría misma del 

museo contemporáneo son cosa muy distinta a lo que se 
consideraba satisfactorio hasta hace unos cuantos años. 

Ahora tales instituciones no se conciben como depósitos 
de cosas raras, sino esencialmente como centros activos 

de enseñanza y cultura. 



rav i l o i o  que SS capturan bajo el sol de  los trópicos para 

darles muerte, disecarlos y exponerlos inanimados entre 
rentanarer de i trr , i  e n  los vitrinar de c3lccción del Museo." 

Méx ico  que on (anta* ramas d e  su vida ieg i i t ra  un 
progreso indiscutible, necesita con urgencia un Museo Na- 
cional ceiirdo ti lar carar i~crí i t icas racionales d c  la -poca, 

y :>LIC. i t  13 v i z  cl im coni i i tuya tin digno marco a nuestro 

arqiieológico y arlística. r e  convierta en una 

ent idad quc cstimule la tarea del inveiticjaJor y a l  mirmo 
i iompo divulgue entre el gran público la i~nportancia t r a i -  

¿endente y el sentido oculto dc o exhibido. 

No debe desdeñar ic para esto {jltima finalidad, la in i -  

t i i lación do terrazas antc el paisaie, d e  restaurantes y sa- 

loner de descanso donde los visitantes disfruten de una 

pausa arnablc de ipué i  de concentrar la atención en tan- 

tas y t a r  variadas jeccionei que han de conquistar S U  CU- 

riosidad. Y much" c ipacio.  Y mucha l i ~  Y muchos de- 

talles arqui ter iónicoi  sedantos. 

Cornpenct iddo de todiii !as caigenciai que ~ n t e i  que- 

dan enpusitar, ui i  J i r t in-" ido pasante de la Escuela Na- 
cional d e  Arqu i tcc tu ta  L ~ l i i  Mc. Gregor  Kr ieger  presentó 
en su examen un proyecto parir el Instituto Na- 
cional de  Antropología e Histor ia,  que prevé en todos 

sus aspedos las necesidades y la expansión de aquel or- 

ganismo. 



ARQUlTECTLjRA, o ddr ii conccei- las fases sobreia- 

l ientei del p r o y e c o  expresa d e  niievo su decidido interés 
en quc lo ides esbozada en 13; presente: páginas obtenga 
la atcnción y apoyo clc las autoridades competentes que se: 

iz l len en apt i tud de r e l I i ~ a ~ I ~ i .  La actuai i Ic 
México en o1 ":&en i r q i~ i i cc tón i cn ,  i i inio c?n I~ I  n n j n i l u d  
rcculai- dc sus ircstigio; ~>;cca:tcsianrr, ,xrercn ,::a ,-rigen- 
cia irrporio-a,-Antcnio Accvcdo Erc3bcde. 

LA TESIS PROFESIONAL 
I icchn  c zn t r r io r  ccmcniar io y i;l:ntcoda !a situación 

do 1s- -iu:z:>; cn rjencra! y dc  ni ic j t ro M ~ , i e a  cri relación 
ln os-ovitcctu-ii norjern,i prorc?c dc:ar a palabra a l  

propio arquitecto Lhir Mai  Grcgoi lKrieger para que  cn- 

po,c;n Ics r;;zní; Funda-cntalc; ¿c ru  proyecto. Los p j -  
r r a f z i  q ~ ?  i iq i icn c-t:n cxtrartado; de s u  tesi; r;roferionnl. 

E? PARTIDO 

El p r t i d o  arqu i tcc t6n ic ,~  adoptado, 3bcdccc ii la ; n ~  

tención de roiolvcr fav3:-.,Seriente las n e ~ c ~ i d a d e s  d e  p r a ~  

?rama en un caiii;inta ~?rqui tcctónico equilibrado y armó- 

nico que sea conrccuentc con e I ~ i q o r  y criyos vo i inonc:  

den su iusto valor a 13s parte:. 

La composición del  co~ i iun to  e i i á  hecha :i basa de  trcs 

grandes elernenioi: la masa d c  árbolos ya existente, la masa 

arquitectónica y un gran sspacia abierto que !as liga. 

En la masa arquitcctónici i  p:op;ame-tc clic!,il, rornlptier~ 

tc de varios va'úinent:~, si ¿.iiti.cgl i r c i  ct isrpoi  de edi- 

ricia. liGados por otro n á s  bajo cliie sirve d e  basdrnento. 

Coda un, de estos v o l ú m e n ~ i  i o r re ipo rdo  a cada una 

d c  las partes caraiterí i i ica: del proqrama. dc  acuerdo con 

.u impor+ancia y su función. En la pi i r tc noh!<: d e  a ccm-  

posición, rematando el eje principal, c i t á  situado e cuerpo 

de edif icio que corresponde a a s  oficinas del I N A H :  en 

primor t6rmino c,ucda situado e edif icio que más contacto 

dirccto t iene con c ~ G b l i c o  y q u r  c ~ n i i e n c  las sdlo; d e  ex- 

hibic:ón; en lo partc central dc la composición osiá el  edif i- 

tia ~ U O  C ~ ~ T C S ~ O ~ J C  a los deaórito; y curadoriai: ol ctierpa 

bajo q ~ ~ e  o s  liga y que .e pondcia pa r  la frichsda c3stc- 

lior, aloja los :eivicios y por tc i  co l i unc i .  Corno!cti i  c l  

conjunfo o cuerpo del auditorio qtir ;c l icü c3ri c rcit-> 

p3r mcdio de un pórt ico.  

El ospoi ic ,¡bici-lo, r!iic como j d  .e di jo,  :irve d e  01,-  

I ~ c c  entrc 12'. v > l ¿ n c ~ i ;  iiii:e:iwc y Ir, masa  de árboles, 

e: o /$OLO C I Z  I ~ C C - ~ C I C E  quo, ai lc: in p r  das la jas,  hace 

c accn:a fácil y amablz, y l a  VII que p e r m i t ~  CI desahogcl 

rjpid, de  os  cd i f i c is i  y favo:cco adoniás 13s porspoctivas. 

donda mayor interC.5 al can ju~ i to .  Otros espacios abiertos 
completan la composición. 





Jiiditi<iu .Vi&ri<iiirri <ir .Iiilioj>u;uii;s ,, RirLorio. 
L. MI'. liiiruo" K. 

OFIC INAS 

E edif icio de Ia i  oficinas corista de cuatro pisos y 
cuenta i o n  uno superficie út i l  aproximada de iuatrocientos 

cinciienta metros cuadrados po r  piso, o sea mil ochocientos 
metros cuadrados en total. La fachada ii la plaza, que es la 
que se ve al i i l r  est6 ccmpueita con grandes ventanales que 

permito" dominar c l  conjunto y gozar de magníficas pers- 
r>ectivai, a mismo tiempo que, po r  ni orientación, propor-  
cionarán i ina tcmpcra t i ro  agradable a l  interior de  los loca- 
les. La iachodd posterior, que ci la fochada norte. citá 
provisto de ventana: altas que pcr'miten la ventilacion cru- 

rada y competai i  !a i i iminación natural. 

Los cuatro pisos t ip icor estarán destinados a oficinas 

de a iefatura, subjefat:ira, tesorería y anexos, y a lo; d i -  
recciones d e  Monumentos Prehi;pánicoi y Monumcnta i  Co- 
loniales, con cubiculos para técnicos y oficina general para 
empleados admir;strativas respectivamente. 

MUSEO 

Se ha destinado una superficie total  aproximada de 
tres mi l  quinientos metros cuadrados para la exhibición 
de colecciones que, diitr ibi i ídñs en tres pisos, Ocupan o1 cdi-  
ficio que queda en primer término ron respecto al Paseo 

de la Reforma. 

La planta principal de  exhibición, a sea la planta baja, 
tiene aproximadamente mi l  quinientos metros cuadrados de. 
iiiperf:cie y ocho metror de altura. 

En ejke piso sc exhibirán o s  ejemplares d e  la: diferentes 
manifestaciones eicul tór icai  de las culturas piehispánicas. 

Algunas dc  estos mai;olifoi, debido a su gran volumen y 
peso, tendrán un lagar fijo. Aprovechando e;ta circuni- 
tani ia,  hs seeccianado tres para que, además de exhibirse 
como valores individuales, completen el e fer to  pláitico riel 
edf ic io.  - -ril 

U l o  de e i o i  e- la c i c ~ t u r a  teotihiiacana q:ie represcr- 
i a  a 'Chalchiut l icue" d ios i  del agiio, que quedará situada 
en el jardín d e  exhibiciones al s i re l ibre y eslará calocad<i 

sobre una plataforma rodeada de un espejo de agua par8 
acentuar el efecto dramát ico y sugerir el  iimbnlisrno de la 
deidad. 

Otros d o  los monolitos con lugar f i jo, es unti de las ca-  

bezas monumentales de La Venta, que quedará en el centro 
del pat io rematando el eje d e  las circulaciones verticales. 

superficie cuhieria, estar6 uatauo en toda su extensión con 
un sistema de poleas, rieles y cerret i l la i  que ,  empotrados 
a la losa del  techo, se moverán con motores eléctricos y 
permitirán desplazar con facil idad y rapidez lar piezas 8711 

exhibición. 

Habrá  iambién un sistema d e  tensores y exteniores do 
las que se colgarán los falsos plafones a la altura más con- 

veniente v que, además, permitirán subir o bajar los plafo- 
nes va colocados sin mavores dificulta'des. 

Por úli imo, en un Ihigar pi-efercnte quedará c l  rno- 
Todas las divisiones verticalei serán remaviblei, para lu 

nalito más importante del Museo, el que representa a, 
cu3l se harán en forma de mamparss de biombos, o como 

"Tonatiuh", dios solar, más conocido con c nombro de 
muros d e  materiales ligeros. 

"Piedra de l  501'' a "Calendario Azteca". Esia o i e r a  oue 

es considerada r o m o  monumento nacional, quedará on c l  Las típicas d e  exhibición tienen aproximada- 

veitibulo en el extremo del eje de entrada al mente mil metror cuadrados de superficie útil y seis nie- 

Mijreo. i ros de alfura cada una. 

El espacio destinado a exhibicione; formales, o sea a Eqtán totalmente cerradas a exterior, con objeto de 



facilitar la vicjilancici, especialmente la nocturna: además al empezar y termiindr o s  rccorr idoi  de  cdda una de I r i s  

permiten montar con absoluta l ibertad las exhibiciones, sin ~ l a n t a i  de  exhibición. 
peligro d e  afcctsr  la fachada y por  o tanta de alterar el 

Estos salones tienen una gran vidriera hacia e exterior 
arpecto exterior del edif icio. 

que perni i te dominar el pa:saje y proporcioner al visitante 
Hac ia  el  interior, o sea hacia el patio, son totalmente motivos de diitrocc;6n >i descanso para  ;u vista. 

abiertas y cn caso d e  que la; exigencias de l a  txhibic iór  
En la cruiía principal del edif icio de exhibiciones y so- 

a i i  la roquieran. se podrán cerrar parcial o iotalmente, 
bre el v&tibulo ds accero, se ha proyectada el  pis3 mez- 

según el caso. 
ranine, que alojar& S S  oficinas de adrn:nistrzción del nu iec .  

Las salones de descanso y fumadores quesdarán situados 
Constan &tos d e  sala do espera para pública. oficina 

general y privado d c  director con sala para j~intas de con- 
Dos irnigenes de  Coa~li<ue. Museo Nacional. 

5010 anexa. 

En el  p i i i fado una gran vidriera permite al Director ob- 
servar y vigilar el interior del museo. 

La sala de cspcra t i o x  una vidriera que se abre sobre 
c l  vestíbulo genc r i l  d o  entrada. 

Se lleqs a esfas oficinas del exterior, a través del  ves^ 

t ihulo p i r  mcdio  de una oicalcrii, y se comunican con Iñ 
mcrr-nin: dc  I r i  to l lerc i  y csn lo: ilepi;itos y cui-odorías. 

En la r r u j i  -pr;nitri y iarnbicn r n  rncz:anine, citA.i ¡o; 

salones d e  de;:a~sn y ::imoSirc; roi-rcip3ndiontei a 1, 
planta b a j a  quc ah ic r to i  com?letamcnto a la: ;a!>;  de c i -  

cultura y al pi l t ia, dejan observar las piezds en exhibición 
a i r a v É i  de grandes ventanales. 

En la planta baja e inmediato al  vestibula cjenerol, es- 
tá  el vestibulo d e  control de  entrada y salida de públicc 



Consta d e  mesa de informes ventanilla para venta d e  

boletos, guardarropa y depósito d e  objetos de mano; i am-  

bión on e vestíbulo está considerada una mesa d e  v ig ian-  
cio para agentes dc  la Procuraduría y d e  la Policía: ade- 

más una sucursal de  banco, oficina do correos y telégrafos, 
ioléfonos pÚblic35 y mostrador para exhibición y venta de 
pubicacioncs. 

Los depósitos de colecciones ocupan el edif icio central 
¿el csnjunto. Erte edificio i e  desarrolla cn altura y está 

c ~ n p ~ c s f a  dc  dscc  planta; típicas d e  dos metros setenia 

contímetro: dc  altura y doscientos cincuenta mctrar c u a ~  

J,aio; do :upcrficie aproximada cada unii. 

Las plantas í p i c a i  :c acondicionarán odecuada~nente i i  
los  necer;dddcs m;iy particulares de Icii diferentes clases 
de colecciones. 

L t á n  totolmentc cerrada! a entorior r on  objeto de po- 
cler controlar mejor la temperatura, g i s d a  d e  humedad y 
nrr j ión atmosférica má; convenicniei cn  cada cain. Ade- 
~'mt;, a,,( ic evito la occióii do  12; rayos infiari.o;os de la lur 

salar que,  en casi lii total idad do IF; ab ie to i ,  d e t ~ r i o r a r i a  sii 

p3Iicrc?mía. 

Anexar a ~ 3 d 0  un7 6s O; d o p ó i i t ~ s  do C O I C L C ~ C ~ ~ ~ ~  es- 
: L n  la: curi idori3i. 

Consfan dc un privado paro el  c u r ñ i o i ,  laboratorio de 
conservación y clai i f icación de piezas, archivo fatagiáf ico 
c invcntzrio d s  lar mismas. 

Las curadorías están abiertas a l  exterior por  medio de 
ventana; y tienen accero directo a los depósito: a 

trovés de una puerta de cierre hermético. 

Tanta las c;>radorías como los depó i i ta~:  se comunican 

cor c r c j i o  pnr media de elauadores. 

ESCUELA 

En la parte bajo dcl e d i f i c : ~  de oficinas y sobre el cuer 

Nuevo crieglo de p.ez<ir. iMurco Nacronal. 
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po que corresponde a la biblioteca, están los locales desti- con el exterior a través del vostíbulo por medio de una 

rados a Iti Escuela dr Antropología. rampa que llega a media a!tura y al centro de la curva de 

Con2tan estos locales de aeis aulas que se abren com- 
plettimente hacia el sur par medio de cance!es plegadizos 
qce permiten agrandar el salón, al mismo tiempo quo tra- 
bajar en la: cátedras al aire libre disfrutando da1 pano- 

rama. 

La administración de la escuela queda situada en el 
vestíbulo de la misma, en el cual también quedan los guar- 
darropas para profer.ores y alumnos, espera y descanso de 
profesores y paco a lo: servicios sanitarios y a la circulación 
de las aulas. 

Cuenta también can amplias torrazas para descanso y 
recreo de los alumnos. 

Tiene acceso del exterior por medio de las circulacio- 
nes verticales y comunicación directa con la biblioteca. 

isacústica. 

La sala pequeña de conferencias queda en el piso ba- 
camento. Tiene una superficie aproximada de ciento ochen- 
ta  metros cuadrados para alojar con amplitud a cien con- 
ferencistas aproximadamente. Se llega a ella por medio 

de dos rampas que van por la parte posterior d e  la sala, 
al vestíbulo de la misma. 

En este vestibulo quedarán los guardarropas, teléfono; 

y entradas a los servicios sanitarios. 

Tanto la sala grande como la pequeña estarán dotadas 
del equipo necesario para proyecciones y de un sistema de 
sonido para amplificar la voz y3rasmitir las conferencias al 
público a través de la radiodifusora. . 

El acceso exterior, en ambas salas, se hace a través del 
pórtico y por la parte posterior de la plaza. 

AUDITORIO 
BIBLIOTECA 

El cuerpo de edificio que está en la parte posterior del 
conjunto, que se liga con el resto por medio de un pórtico, 
corresponde al auditorio. 

Consta el auditorio de dos salas de conferencias, ves- 
tíbulo y serviclos. 

La sala grande de conferencias tiene una superficie 

aproximada de dostientos setenta metros cuadrado:, para 

alojar cómodamente a trescientos espectadores. Se liga 

La biblioteca, que ocupa el cuerpo bajo que correspon- 

de al edificio de oficinas, consta de: depósito de libros, ca- 
tálogo, salas de lectura, entrega y control. 

Los depósitos de libros, con capacidad para cincuenta 
mil volúmenes, ocupan una superficie aproximada de quinien- 
tos metros cuadrados en dos pisos, que corresponden a los 
dos primeros pisos de la torre d e  depósitos. Como los de- 
más pisos de depósitos, son totalmente cerrados al exterior, 



Inn l i ta to  Nacional de Antropología e Histovia. 
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con objeto dc ovitar la acción de los rayos solares y para En el vestíbulo de la biblioteca está instalada la mesa 
poder controlar a su máximo grado la hiimedad ambiente. de informes, teléfonos, guardarropa, espera y descanso del 

público. Los servicios sanitarios de la biblioteca comunican 
A través del catálogo, tienen comunicación los depó- 

con el vestíbulo, 
sitos con las salas de lectura, por un lado, v con el taller 
de encuadernación y reparación de libros por el otro. Cada sala de  lectura tiene un mostrador de control y 

entrega de libros que, además, sirvo paro vigilar al lector El catálogo queda situado en la parte posterior de los 
contra la mutilación o mal trato de las obras prestadas. 

depósitos de libros, lugar que en las plantas superiores de 

la torre corresponde a las curadorías. 
EL CONJUNTO 

El catálogo ocupa un lugar central con respecto a los 
locales de la biblioteca. Tiene comunicación directa con los 
depósitos de libros, con las salas de lectura y con las ofi- 
cinas y talleres de encuadernación. 

Se ilumina por la fachada posterior a través de grandes 
ventanales que proporcionan luz difusa del norto. 

Las salas de lectura ocupan una superficie 'total apro- 
ximada de quinientos metros cuadrados. 

Por razones de seguridad y además para facilitar los ac- 
cezos y beneficiar la perspectiva, se buscó el total aisla- 
miento del conIunto por todos lados. Para conseguir ínte- 
gramente este aislamiento, se abrió una calle nueva por la 
parte posterior donde actualmente existe la colindancia con 

los terrenos del Cli~b Deportivo Chapultepec. 

La calle nucva viene a ser la prolonqación de la calle 
de Tolstoi, que en la actualidad llega nada más hasta la 

Son dos: una de estudio, inmediata al catálogo y con Avenida Mariano Escobedo la que, con el nuevo proyecto, 
posible paso, a través de éste, a los depósitos de libros; la desembocaría a la Calzada de la Milla. 
otra, de lectura propiamente dicha y de consulta, arregla- 

Para evitar congestionamientos en el tránsito de la mis- 
da más amablemente que la anterior y con depósitos para 

ma y, a' mismo'tiempo, facilitar la salida rápida de auto- 
revistas y peri&Iicos:.al alcance del lector. 

m6viles v cemiones tanto del patio de servicio como del es- 
Se iluminan las salas por el norte, mediante grandes tacionamiento subterráneo, se !e di6 m6s amplitud a la ca- 

ventanas. Por el sur, los claros se abren hacia la plaza, para lle precisamente en este lugar. 

que el lector pueda descansar la vista y el espíritu admi- 
El edificio que cierra la plaza por su eje principal o 

rando ol panorama del Bosque de Chapultepec. sea el edificio de oficinas, se desplanta sobre postes, ior -  
Ambcs salas tienen acceso del exterior por medio de las mando un pórtico que comunica la plaza principal con la 

circulaciones verticales. posterior. Este pórtico puede tener usos muy variados, 



tales corno cxposcianes evehtuaiei. venta 

de publicaciones, o simplemente como es- 

pacio sombreado o iardín de sombra 

Esta área cubierto se prolonga harte la 

d e  edificio de exhibiciones en for 

ma de portal de doble altura, que acusa 

a l  exterior el pisa principal del museo y 

hace más sugestiva la entrada al  mismo. 

En e muro poiterior que cierra el por- 

tal se ha coni~derado una gran pintura 

mural, para lo que re dispone de un paño 

de ocho metros de alto y cincuenta y cin- 

co metros de desarrollo harizonial aproui- 

msdamente. 



El ntores del conlunto se c o n i ~ l e t a  con 

elementos de ornato, como banquetas. mu  

ras, e ipeos de  agua y esculturas 

Tadar las cscultuias ser jn de bulto, y 
por ningún mot ivo reproducirán eiempla- 

res de escultura prehiipánica sino, por e l  
contraria, serán ejemplares d e  escultura 

mexicana contemporánea. cuyos autores 

l a s  conciban y ejecuten expresamente pa- 
ra eiic edificio. 

Tamb;én, como elemento ornamental, 

se ha usado la jardinería en forma de gran-  

des superficies verdes de pasto y peque- 

has nuperficiei cultivadas de flores y plan- 

tas decoratka:. 



Már que ifdlle, es éste una hoya hidrográfica rodeada 
por u- alto muro de montañar, y cuya rt!enra, compren- 
diendo cil ella todo1 lor puntos que envian sur aguar haciil "- 
f l  fonda, mide m á i  d i  8,000 k i lúme t ro i  rriadrndor de  
extenrión iaperfirial. 

El I'alle es rcrrado. y por ello lar aguas currienter no 
tienen ralida, dc la1 ruerte, que derde la época anterior a 
la llegada de Hernári Cort6i la ciudad de México estuvo 

expuesta a '$1 i?undacioner. Sólo hasta tiempos más o me- 
nor rccienter pudieron trrrninarre lar importanter obrar 
del derdgie del Valle de México, que llegan por el Norte 
de'!a hoyo al río d~ Teqirixqi<iar. y re inauguraron en 1900. . 



Fotografia oblicua de la admirable maquetu del Víille, eti que destacan las montañas 3 volcanes 

El crtil-u10 que presentamos d ron- 
tinuación e ~ t á  escrito por dor de lor 
aiitorrs de una importanfe Memoria 
recientemente aparerida, que re refiere 
a un vasto antep~oyerto de terminales 
ferrovidriar pdrd la ciudad de México. 

La proposición ferrocarrilera y u r ~  
finnírtiro que está contenida en esa 
Memoria, qr!e es pr~rentuda por la Co- 
miribn nombrada a1 efecto por la Ge- 
r~ncid de lo; Ferrorarriler Narionales, 
y de la que forrnm parte lar seiiorer 
arquiterto Jorge L. Medellín e inye- 
niero Francirro T .  M a n r i l l ~ ~  ucabd de 
ser ap~obudo pov unanimidud en id Co- 
mirion de Planificación de la ciudad 
de México. y por ello su publirarión 
en ertor momentor reviste pnrticubr 
i ~ ~ t p t é ~ ~ .  

. ..'.*.. 
,.Y,...- 

- ... ! ... 
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PLANIF I  A C I O N  
I A R  I A  
ARO. JORGE 1 
ING. FRANCISCO 

La ciudad de Milbxico necesira ser replanificada desde 
el punto dc vista ferroviario, pues la presencia de las vias 
férreas dentro de las zonas habitadas ha originado una 
serie de fenómenos urbanos, que dia a día requieren una 
solución apropiada. El crecimiento de la ciudad, des- 
bordándose sobre las vías ferrocarrileras que primitiva- 
mentz se encontraban fuera de la zona pblada, ha creado 
los cruces peligrosos con el trinsiro urbaiio; la de zonas 
fabriles dentro de la ciudad; el entorpecimiento del dz- 
sarro110 ricrmal de la misma; la deavalorización de las 
zonas que atraviesan las vias férreas, y todos los proble- 
mas piopios de las zinas mixtas de la capital. 

Son seis las líneas troncales que penetran a México: 
al Norte las Iíneas de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo; al  
Nctoeste k del Ferrocarril Mexicano; al Oriente la del 
Interureánico; al Sur la del Balsas y al Poniente la de 
Acámbaro. Sobre estas líneas se apoyan nurnerosas espue- 
ins para servicios de industriaJ, constituyendo ésras el más 
dificil obstáculo para la solución del urbano 
ferrocarrilero. 

Los Ferrocarriles Nacionales de México han venido 
estudiando este problema desde hace mucho tiempo; sin 
embargo, hasta últinias fechas se formuló un proyecto 
general, en el que se hicieron los emplazamientos de las 
diversas unidades ferrocarrileras de la ciudad, con un 
radio de influenria de la mayor parte del Valle de Mé- 
xim. 

Juárez y de Laredo, lo que deterrninú que el rumbo del 
Noroeste sea el más indicado para este fin. 

Dentro del movimiento ferrocarrilero de la ciudad, 
achiaimente existe una setie de rrrbestacioner que dictribu- 
yen la mercancía y las materias primas scbre determinl- 
das ireas, por lo que la zona de influencia que abarcarán 
las futuras Estaciones de Carga y d.: Pasajeros han sido 
cuidadosamente planeadas, pues se tiene determinado que 
la consolidación de las divenas Esta¿cnes, tanto desde el 
punto de vista económico, como de cperación, es In más 
aconsejable, en una sola unidad. 

La formación de la Estación de Carga consntwá la 
gran lonja comercial, cuyas operaciones, reduciendo el nú- 
mero de intermediarios, abaratar; los costos de vida en 
la ciudad. Actualmente el centro de distribución de carga 
se encuentra ubicado en el rumbo Oriente de la ciudad, 
debido a la mna de La  Merced, de donde se distribuyen, 
principalmente, Ics alimentos de la capital. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los límites naturales de crecimiento 
futuro de la ciudad y considerando a los que ha llegado 
actualmente, tiene que preverse un desplazamiento obli- 
gado de los centroides de carga y de de tal 
manera que, independientemente de la obligada e impe- 
riosa necesidad de la replanificación de la mna de La 
Merced, no será ésta la determinante en el futuro de la 
localización de los nuevos centroides, principalmente del de 
carea. - 

Por lo que se refiere a las rroncales, se han r e a l i d o  Por lo que se mfiere a las zonas industriales de la ciu- 
estudios sobre 10s ~orcentajes de carga y pasajeros que se dad, algunas de ellas enclavadas dentro de zonas habi. 
mueven sobre cada nra  de estas líneas, por lo que, romo tadas, requieren también un estudio detallado, con objeto 
primer razonamiento para el debido emplazamiento de de que paulatinamenre, dando el máximo de facilidades 
las unidades ferroviarias, x tomó en cuenta el hacer el para el desplazamiento hacia zonas bien localizadas, las 
menor recorrido al niavor número de trenes, por razones actuales industrias se vayan retirando cuando originan 
obvias de economía. Los porcentajes encontrados demos- molestias y trastornos a los habitantes de la ciudad. 
traran en forma indudable. v con un mamen sumamente . . 
elevado de diferencia, que el mayor número de trenes, de Las vías ferrocarrileras alünentan la mayor parte dc 
carros y de toneladas se mueve por las Iíneas de Ciudad las industrias de la ciudad, de ahí que 1s m a s  indus- 
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trialcs con escapes, laderos, etcétera, merezcan un capí- Los trenes de pasajeros partirán dcI "Patio de coches" 
t~ilo por separado p3ra su resolución. rumbo al Sur y penetrarán subterráneamente en el pre.. 

Al intentarse localizar el lugar más apropiada para dio de Buenavista, ccnstituyendo esta parada la primera 
estación de sus recorridos. La forma cn que se ha disc- la Estación de Pasajeros sc han tomado en cucnta las 
ñado la Estación como de paro, Fermite la continuidad del 

densidades de población, así coma las posibilidades de su inovimiento sin retrocesos, cambios, etcitcra, de tal suerte 
emplazamientc, tomando como base los predios ferroca- 

que el tren, con la curvatura apropiada en las vías, re- rrileros disponibles dentro de la ciudad, razón por la que 
fué se1ec:ionldo el de Buenavista, pues se juzga adecuada gresa hacia el Norte a su destino, recorriendo en túnel 

su misma forma y cuya máxima extensión es el tramo indispensable para librar las partes más ~ b l a -  

superior a un kilómetro, ya que el sentido N ~ , ~ ~ ~ . s ~ ~  pe. das de la ciudad y la difereniíia, hasta entroncar a nivel 
netra dentro de áreas de alta densidad de población. En de tierra en tajo a cielo abierto, estableciendo en los crn- 
esta zona existe el problema de la incomunicación de las ces necesarios los pasos a desnivel convenientes. 
Colonias Santa María y Guerrero, así ccmo las interfe- D~ esta manera los problemas de de carga 
rencias que crea el sistema ferrocarrilero en el Norte de y pasajeros serán resueltas; cada una de las unidades ha 
la ciudad. Cadas las razones anteriores y la circunstan- 

requerido un largo y acucicío estudio de detalle, tanto 
cia de que no existe una solución urbanística más apro- 
piada para este problema, se proyecta que la entrada de por lo que se refiere a los netamente de ingeniería, intima- 

les trenes de sea subterránea, considerando en mnte ligados con la parte ferrocarrilera, camo los urbanir- 

procedimiento que los obstáculos t&cnicos de conserva- ticos, arquitectónicos y de ~lanificación, anteponiendo so- 

Uón, y aun el mismo costc de las obtas, de por sí elevado, bre ellos el bien público, representado en esta ocasión 

deben ser considerados secundarios, atendiendo a las ra. por hs habitantes de la ciudad de México y los usuatios 
zones urbanísticas y posibilidades de planificación. de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

150 



F E R R O C A R R I L E S  
Y E S T A C I O I \ J E S  

EN RELACION CON 
EL P L A N O  D E  L A  
C I U D A D  

DEL LIDRO "CITY PI.ANN1NG 4 N U  HOVSINC,, 

1'UK WEXER HN<:EMANN 

Pdra cerrar el eitl~dio anterior reprodr<. 
cimos la siguiente oportuna nota de ti11 

autor y una obra muy conocidos. 

Las líneas ferroviarias que cruzan a nivel los centros 

urbanos han consrituido siempre tina iuente de peliXros, 

así como un grave &stáculo para el desarrcllo de un sis- 

tema vial bien planeado. Dificultan, adzmás, el acceso de 

los pasajeros cuando se usan simultáneamiiirc más de dos 

vias. Para obviar lo anterior, aconscjl la técnica moderna 

situar las vias férreas a uii nivcl diferciite del sistema de 

I'l.riiiro.i,i,, E'rri"iioii,,. 
J. 1.. ME~LLLIII Y F. T. MIXTII.I.& 

circulaciones urbanas y así, las estaciones ferroviarias se 

agrupan en uno de los siguientes tres tipos: 

10.-Las vías se encuentran sobre el nivel de la calle; 
los pasajeros tienen acceso al Concurso desde la calle, y 
la distribución se efectúa bajo las vías. Ejemplos: Esta- 

ciones de Newark, Yonkers, Zaporozhe. 

20.-Las vías se encuentran deprimidas en un tajo abier- 

to y la Estación, a nivel, liga las platafcrinas por medici 

ae aoxsos scbrc las vías. Ejemplos: Estaciories de Ver -  
salles, Buffalo, Richmond, Cincinnati. 

?c.-Cuando las terrenos son caros y densatneiite canr- 

rruído,, pucde colocarse el Giicurso de la Estación di- 

rectamente sobre las vías. Ejemplos: Filadelfia y Clevc. 

Land 

Las anteriores clasificaciones se refieren a Estzciones 

de paso, situadas sobre vías en las que los trenes conti- 

iiúau en la misma dirección después de parar. Las Esta- 

clones terminales o subterminales, en las que los trenes 

invierten su marcha después de detenerse, pueden tener las 

vías ya sea a nivel, como en Florencia y Leipzig; arriba 

del nivel como eii Milán y San Luis Missouri, o bajo nivel, 

como es el caso de la Union Station (de Chicago c el Grand 

Central de Nueva Yoik. 

Cruquir d ~ 1  dccero subterráneo de trr~zcr a la propuerta eztacioiz terminal de 
parajerar. La iolución a desnivel cijegura in fluidez de lar circulaciones y !a 
imposibilidad de lor riccidentt;. 



E D I F I C I O  
COMERCIAL 

SANTIAGO GREENHAM B., Arq. 

Hati sido poco rii<merosar lar orarir>ries e11 qtie 1-ciiio, 
tenido o-mr~unidad de presentar edzficior levaniadcr eii 
el área M s  antigi<a de la cii<dad. Al mostrar éste ahora: 
pensamos qr<e quizú el viejo centro urbano. por rondiri¿i~ 
propia, sea un campo de acción más limitado para 14 a-- 
quitectura contemporánea, pues hay que entender que en 
este sector es donde el monmiento de intereses materiaies 
re centrali~a, donde mác firme es la barrera que se opon' 
al arquitecto ctiando &te significa el rerilbador de tr~ia ar. 
quitecfura verdadera. Además, enfocando mejor las cosas, 
debemos comprender la colonia, el fraccionamiento, el área 
urbana secundarid, como el laboratorio donde la obra arqui- 
lectónica menor se afirma, y el centro urbano como rl 
lugar yue, por inalienabile categoría, debe contener fa obra 
dcpr<rada más representativa de los slrcrsivor cambiar de 
época, aquella qiic entrrríla más romplejas difiritltader pr. 
ra ru reali7acion~ pues involscrb míiltiples intereses, sean 
fslos cconúmiros o artísticos. 

El edificio del arquitecto Greenliam es intrrerantc 
por muchas razones. Emplazridu en rrna esquinr de t<ii 

concurrido sector viejo y céntrico de la ciudad, sus exte- 
riores manifiestan dócilmente s i  eshuctiira consfriictiva 
de 'f<ichadd libre", y si< Planta Baja, remetida dos metros 
ael  ali~ieaniiento, es u.1 resrrltado de la atención prestad6 

vista ,alex/ de, rdifirjo, F ~ .  <i la estrechez de las áreas dc circulación contiguas. Sur 

sobre lo feveros mdteria/es; recinto, concreto dparente y tezontle, 

de smr jer,jnirno. ~ ó l ~ ~ ~ ~  traducen e! desm de incorporar id expresividlad de su tex. 

los nparadores tt"ra y rolar a la adtista de ese antiguo sectol urbano. 

la altiira de 10 mezzanina. 

COMERCIO. 

-- 

PLANTA BAJA. L - .  . . . .- - - -- 



PLANTA ALTA 
Este edificio alojti e n  rii plan- 
ta baja y mezzanina un gran 
lord1 iomercial. ron dpardda- 
hcs en dos nive!er. Lor twr  
piror ri~periorei son áreas li- 
bremente divisibler en drip'i- 
rhor y ufiiiiiar. Se :erminó sir 
ionrtrr<rrió>~ e11 F /  ano de 7Y?7. 

Un rrrpecto de la obra en construcción Vista general dei edificio 
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LABORATORIOS 

VITAMINICOS 

JlJLlO GADSDEN, Arq. 

Un i enc i l o  y preciso ~ m ~ l d z a m i e n t a  dentro de su -terre- 

1 0  de 3,127 metros cuadradas, d i ~ i i i ? ~ i i e  ii e i te  cdi f ic i t i  de  
requisitos tan nurreroroi  para i u  más idóneo funciona- 

miento. 

Su proyecto es muy clara a este respecto. La Planta Ea- 
ja se caracteriza par  rus varias entradas d e  muy diferente 
objeto;  para rrcepción y d e r p s c , ~  de productos, F-r; cln~ 
pleadoi ,  para e público, y una muy particular para el a d m i ~  
ni i t radar gerente de ia negociación. A pesar de su número 

en un edif icio tan  peque60 conio éste, ellas se entrelazan 
claramrnte a través de sus c i r c~ lac ione i  en si inter7or dc: 
edif icio, produciendo una visible unidad para e iunciona- 

miento de coniunto. Con esto se evidencia en lar dos plan- 
tas la intención del arquitecto d e  omit i r  las inierferenciai 
entre los diferentes trabajos o i icf ividades que re l evan  a 

cabo, y precisa separación d e  los recorridos d e  personal. 

La parte esencial del  edif icio es desde luego el sector 

de producción. Su localiraciíin en la Planta A l ta  resuelve 
varias exigencias: siendo lo; productos en su total idad de 

tamana pequeña, el lugar d e  su elaboración en esta planta 
permite mayor control  y vigilancia: además, su maquinuria 
carece d e  peso. En e i t e  piso y en este sector. hay por úl- 
t imo iina sección caracterirt ica herméticamente cerrada 
con objeto d e  obtener, por  medio de los dispositivos ade- 
cuados. un aire completamente estéril asegurada. El f i l t ro 

de aire e i  e l  primera en su t i po  instalado en México. T a m ~  
bién, por ser un volumen muy reducido, la bodeqa de me 

tcria prima está alojada en este sector. 

Una innovación en esta clase do cd i f i c io i  es la p e q u c ~  

iia rala d e  conferencias y la biblioteca, que serán usadas 
como medios d e  consulta, divulgación y propaganda icntre 

el cuerpo médico capitalino. 

Arquitectónicamente se ha dado al edif icio una fisono- 
mía sencilla y agradable, lineal y bien construida. 

Eslos dos aipectos del e,?i:irio seríalan la p r e ~ i ~ ~ l  81>130- 

nia de los materiulerr y el rigor de #!.a construcción. Los 
elementos cstruciurulcr visibles y expresados, y el juego 
de  las iexttrras responden cíaramente a l  dest;no de la 
comporición. 



El rigor eslrurturul no se 
opone a Ia libertad y f l u i d s  
de  las plantas cuando el ar- 
quitecto se apoya en sirnos 
prrnopios de  composición. 
Lws plantas aquí presenta- 
das del edificio &l arquitec- 
to Gadsden, ron una prueba 
de ello. 

PLANTA A L T A  





LB HABANB 1949 

El VIT Corigrtso Panamericano dc 
Arquitectos se reunir6 bajo los aus- 
picios del Gobierno de Cuba y clrl 
Cclegic Nacional de Arquitectus. en 
la ciudad de La Habana, dc diricrii 
bre 8 a diciembr~ 14 de 1949. 

El Presidente de la RcFúl>lica de 
Ciita, par medir dcl Servicio Erti- 
ricr, ha extendido invitaciories a los 
Gobiernos de los pairps del Coiiti. 
ncnte americano para qiic cnvien siis 
delegados a este Congreso. 

Las Asociaciones de Arquitectos y 
Ics arquitectos de las Repiihlicas Iier. 
Enanas srn invitados cordialmente a 
participar eii este Congreso, y a pre- 
rentar al mismo los tenias y mociones 
especiales que puedan ititeresarlcs, a 
fin de que sean sometidos a uiia dis- 
cuiióii general. 

Los coorurrenrcs al Congreso teii- 
drin oportunidad de iiitervcnir eii las 
actua:iones del niiano y comprobar el 
progreso v adelanto de la Arquitec- 

tura, y los iiiievos materiales de fa. 
bricación, visitando las Exposiciones 
qtie coiijiintainentr se celebrarán. 

S: invita por este medio a los or- 
gaiiisnios nficialrs y privados, así co- 
nio a los arqiiitectos en general, a 
qire envieu sus trabajos a las citadas 
Exposiciones. 

El Comité Organizador del VI1 
Congrcsr Paiianiericano de Arqiiitec- 
iiira: Arq. H<irricUi ,Vdvorrcfr. PTE- 
sidentc. 

INFORMACION 

En Iiis saloiics del Colcgio Nacio- 
iid de Arquitectos, en la calle Hum. 
holdt 104, esquina a Ave. Menocal, 
Habana> Cuba, está funcionando con 
$tan actividad la oficina pennanen- 
te donde u atienden todos los asun- 
<os de la organizacióii dcl VI1 Con- 
greso Pananiericano de Arquitectos 
que tendrá lugar en esta ciudad, del 

8 a1 14 de diciembre del corrieiite 
año. 

El Comiré Ejecutivo del Congre- 
so se reúne en dicho local todos los 
manes por k tarde, para la mejor or- 
ganización y direoción de las labores 
preparatorias del mismo. 

Los carteles de proganda que ha- 
brán de repartirse por el Continente, 
y cuya selección fué resultado de un 
coocurio en el cual triunfó el ar- 
quitecto Emilio de Soto, serán remi- 
tidos en fecha próxima. 

También SE ejecutan las ii~siguias 
del Cangres*: botón para las da- 
mas y medallas con el distintivo pira 
lcs arquitectos, cuyos diseños se o b  
tuvieron de un consurso celebrado en- 
tre los estudiantes de cuarto y quinto 
año de la Universidad de La Ha- 
bana. 

El lccal para la Exposición Interna- 
cional de Arquitectos, que teiidtá Iii- 

gar conjuiitarncnte con el Coirgceso, 
ha sido scleccioiiadc. El reglameiito 
de la Exposición tiene la novedad de 
que 1iabr.í de scr eii secciones dcter- 
minadas para cada material, conser- 
vándose dentro de cada sección la 
agrupación por paises. Igualmente se 
han señalado los premios a d i e m i r  
y la forma en que se hará la cjnstitu- 
ci6n del jurado. 

Adelantan también los preparati- 
vos para una Exposición de Materia- 
les y productos relacioiiadcs cou la 
construcción, que tendrá lugar en lo- 
cales convenienteineiite situados en la 
riudad. El reglaiiientc de esta Ex.0- 
rición de Materiales se repartirá a la 
mayor brevedad. 

El programa del Congreso Iia sido 
apcbado y las comisiones que com- 
ponen el CotnitE Organizador traba- 
jan sin descanso para el mayor éxito 
de este importante evento interame- 
ricano. 

En lo referente al alojamietito, ya 
se han consultado y están hechas las 
listas de los diferentes hoteles y pre- 
cios por habitación, así como el níi- 
tuero de ellos eii disponibilidad en esa 
fecha en La Habana, habiéndose obte- 
nido rebajas de consideración. Próxi- 
mameiite se publicará la lista de los 
hoionles, con SUS precios, y se enviarán 



las solicitudes en blanco para ser Ile- 
nadas por los arquitectos de las Re- 
públicas hermanas que tengan inten- 
:ión de asistir al VI1  Congreso Pan- 
atnericano de Arquitectos. 

Arq. Horacio Navarrefe, Presiden- 
rt.-Arq. Virtor M. Morilles, Secre- 
tario. 

TEMARIO OFICIAL 

Tema 1. ENSE~+ANZA.-Los planes 
de estudio en su relación con Las posi- 
bilidades y exigencias del medio en 
que se va a ejercer la profesión de 
arquitecto. 

Tema 11. URBANISMO.-Los ?ro- 
blemas de las técnicas de dispersión 
crganiuda y los de concentración ver- 
ri,:al en el mejoramiento de las ciu- 
dades americanas. Problemas de trán- 
sito y parqueo. 

Tema 111. E v o ~ u c r ó ~  Y TFNDEN- 
CIA DE LA ARQUITECTURA CONTEMPO- 

~ÁNEA.-Evolución de Ia arqiiitectu- 
ra contempcránea. Sus relacicnes con 
Ia pintura y escultura. Nuevos mate- 
riales y técnicas consttuctivas. 

Tema IV. SOCIALES Y FINANCIE. 

ROS.-La edifica~ión privada y sui 
problemas ante la legislación social 
vigente. Legislación necesaria para el 
fcmento y financiamiento de la vi- 
vienda económica. 

Tema V. TÉCNI~OS.-E1 hormigón 
reforzado, evolución de los métodos 
de diseño y nuevas técnicas constru,-- 
tivas. Sus posibilidades en las gran- 
des estructuras. Problemas de los ae- 
r-uertos. 

Tema VI. PROFESIONALCS. - El 
ejercicio profesional del arquitecto en 
sil relación con la legislación vigen- 
te. La colegiación obligatoria como 
fzctor de mejoramiento del profe- 
s~onal. 

Temas LIBRES. 

Pro~uestos pot el Comith Ejecutivo 
del V l I  Congreso. 

COMISIGN O'RGANIZADORA Viviendas eronóniicas. Apartamentcs. 
DE LA VI1 EXPCSICION Horilrs. 

PANAMERICANA D E  
ARQUITECTURA B) EDIJCACION: Univcrsida- 
Y 'URBANISMO des. Escuilas. Muscos. Bibliotecas. 

INVITACION C) HOSPITALES: C l i n i c a s. 
Hospitales. Asilos. Instituciones Mf- 

La Comisión Orgaiiizadcra de la dicas. 
VI1 Exposición Panamericana de Ar- 
quitectura y Urbanismo ticnr el ho- D) EDLFICIOS PUBLICOS Y 
nor de invitar a todos los arquitectos MANUFACTURAS: Adminisrrari- 
e instituciones de las iiacianes de vas. Conierciales. Laboratorios y Ta- 
América, a concurrir x la Exposi- lleres. Transporte. Religiosos. Recrea- 
ción qiie se efectuará en la ciudad de cionales. 
La Habana, República dr Cuba, con- 
juntamente con el VI1 Ccngreso P a n  E) OFICIALES O GUBERNA. 
americano de Arquitcrtas quc se re- MENTALES: Obrns Piiblicas. Ad- 
lebrará en dicha :i~idad, dcl P, 31 14 iiiinistrativoi. Moniimeiitos. Centros 
de dicien~bre de 1949. Cívimics. 

El espíritu de solidaridad, unicii- 
do a los pueblos de América, los Ile- F) UREANISMO: Planos Rcgu- 
va a una mayor amistad y coopera- ladores. Undad?;  Vecinales. Centros 
cián continental y a una más exacta Recreacionales. Urbenizacibn y Rc- 
ccmprensión de sus problemas. LIS partos. 
Exposiciones Panameric;iias de Ar- 
quitectura y Urbanismo contribuyen G) TRAEA JCS U N I V  E R S I- 
a estrechar estcs vínculos, reptesen- TARICS: l .  Plan de 12 cnseíianza de 
tando un valioso intercambio técnico la Arquitectura. 2. Trabajos ejeru- 
y artisrico y siendo, además, iin vivo tadcs durante el Cursc y proyectos de 
exponente de los esfuerzos de los ar- Tesis de Grado. - Estos trabajos de- 
quitecros de la Am5rica por riirjorar h r á n  haber sido ejccurndos en Fa- 
la Arquitectura y el Urhinismn, en cultades o Escuclas qiic otorgu-11 el 
?us respectivos países. título de arqtiiricto, con prcgramar 

La Comisión espera qiie tiidos los autorizadcs y bajo el iiotitrol directo 
Arqiiitectcs, Exuelrs p Oficilias de de los profesores. Estarin claramente 
Arquitectura, públicas y privadas, Iia- indicados la Escuela, ciudad o país de 
gan sus ciivíos a la VI1 Exposición procedencia, firiiia del $rcfesor y del 
Panamericana de Arquitcrtiira y Ur- alumno y progran..a del trabajo. 
banismo, contribuyendo así al mayor 
kxito de la misma y a la fraternal H) MJSCEr.ANEA: Decor3~;811. 
unión debe existir entre todos Prcpagaiida. Turismo. Sistemas cons- 
!os arquitectcs de la América. rrdctivos. Materiales, rguipos, etc.- 

M ~ ~ ~ ~ [  írapia R , < ~ , , ~ ,  presi. Trabajos exclusivamente demostrati- 

dente. - A , ~ .  vicfrite ,ydlléi, ' jo .  vos del material, equipo y sistema 

ca l ,p~r i l ,  Victor  M, ~ ~ ~ ~ l ~ , . ,  Vo. empleado en la iconstruccióii, con es. 

cal. pecial referencia de su típica aplica- 
ciSn en cada país, así como la de 13s 
m,ás modernos usados en las edifica- 

1. SECCIONES ciones. 

Los trabajos que se exhcben podrán Nota:  toda^ lor irabajos deberán 
pertenecer a las siguientes Secciones: lleurr la firma del arquitecto autor de 

A )  VIVIENDAS: R e sideucias. los rt~ir>rtos. 

1'.9 



2. CELECCION Y CLASE DE 
ENVIOS 

a) Lcs trabajos que se envien de- 
b e r á ~ ~  ser entregados, previamente, al 
Comité Nacional del país respectivo, 
el que hará la selección correspon- 
diente, encargándose de su remisión 
a la Ccmisión Organizadora de la VI1 
Expcsición Panamericana de Arqui- 
tectura y Urbanismo, can sede en La 
Habana, a nombre de su Presideiit,:, 
Arq. Manuel Tapia Ruano, "Colegio 
Nacional de Arquitectos", Humboldt 
104, esq. a Av. Menccal, Habana, 
Cuba. 

Lcs trabajos de los ccncursantes 
cubanos secán enviados para su seleiz- 
ción al Comit6 Ejecutivo del VI1 
Congreso Paliamericano de Arquiter- 
tos, "Colegio Nacional de Arquitec- 
tos", Habana. 

'b) Las trabajos presentados padrán 
ser de prcyectos ejecutadas o no. 

c) Podrán presentarse en la si- 
guiente forma: 

1) Dibujas 

Se recomienda que todos los en- 
víos provenientes de un mismo pais 
tengan un solo color de fondo (el 
chasis, cartón, etc.) y que, en lo po- 
sible, se uniformen las medidas de 
mcdo que no excedan de tres ta- 
maños. 

En el ángulo superior izquierdo del 
reverso de cada trabajo deberá haber 
un rótulo con el nombre, en letras 
grandes, del pais que lo envía, y en 
letras más pequeñas el título de la 
obra y lugar de su emplazamiento, 
noinbre y dirección de su autor, a fin 
de ficilitar su devolución. 

La Ccmisión Organizadora de la 
Exposición, una vez clausurada ésta, 
devGlverá, en La Habana, todos los 
trabajos eiiviados a la niisiiia, a la 
persona designada por cada país ex- 
positor. 

La Exposición será organizada por 
Secciones. En cada Sección se colo- 
carán los trabajos carrespondientes, 
de acuerdo con los grupcs que ccm- 
prende cada iina de ellas. 

Todos les trabajos, en cada una de 
las Seariones, seráti agrupados por 
países, en un riguroso orden alfabé- 
rico de los mismos. 

2)  Fotografías. (Preferibleme n t e  
fotografias d'e 16" x 20" a de 

4. JURADO Y PREMIOS 

mayor tamaño) . 
El Jurado, para asignar los premios 

cie la Expcsición, estará integrado por 
d) Los ttabajos cotistarán de las 

tantos miembros como nacioties con- piezas necesarias para su debida iiom- 
curtan a la misma. A cuyo efecto, prensión, indicándose la conveiiieticia 
la Delegacióli de cada uno de los 

de adjuntar las plantas correspotidie~~- 
países concurrentes designará a iit~o tes cuando se trate de fotografías de 

edificios ejecutados. de sus miembrcs para que, en su re- 
presentación, forme ,parte del Jurado. 

e) Igualmente se ruega que, de ser 
se adjunte a cada trabajo una Se distribuirán los iiguientes premior: 

breve redacción del programa que lo 
ha originado, así c m o  de los mate- Gran de Honor a la De- 

[iales, equipos y sistemas de construc. legación que obtenga el mayor núme- 

ción cue se han em?leado. re de distinciones en las Secciones res- 
pectivas. 

3. CONDICIONES DE 
PRESENTACTON 2. 1 Premio Medalla de Honor y 

Diploma. 

Los proyectos serán presentados so- 1 Medalla de Oro Y Diploma. 
bre fcndos rígidos, con letreros cla- 1 Medalla de Plata y Diploma. 
ros y completos. 5 Mencicnes Honoríficas. (A los 

mejores trabajos de los Expasitores co- 
rrespondientes a cada una de las S:c~ 
ciones A, B, C, D, E, F y H.) 

3. Premios especiriles donados por 
Instituciones Públicas y 'Privadas. 

a) Premio donado por el Colegio 
Nacional de Arquirectcs, para el me- 
jor trabaja de las Secciones A, B, C 
y D. 

b) Premio donado por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de 
La Habana, para la Sección G. 10 
Menciones Honorífiias para los tra- 
bajos de Tesis de Grado. 

c )  Premio donado por el Ministro 
de Obras Públicas de la República de 
Cuba, para las Secciones E y F. 

5. FECHA D E  ENTREGA D E  
ENVIOS 

Lcs eiivíos de cada país concurren- 
re a la Exposición, deberán estar eu 
La Habana antes del día 20 de octu. 
bre de 1949. 

Cada pais deberá hacer saber a la 
Comisión Organizadora de la Expo- 
sirión la capacidad aproximada que 
necesita, antes del día lo. de septiem- 
bre de 1949. Se especificará, clara- 
mente, la capacidad que se necesita 
por grupa de edificios y por el con- 
junto de trabajos que se van a pre- 
sentar. 

Imporldnte: Se ruega a las Delega 
ciones concurrentes cooperen al ma- 
yor éxito de la Exposición, haciendo 
sus envíos dentro de la fecha señalada 
para ello. 

La Comisióri Organizadora desea 
que tcdos los trabajos ocupen en la 
Exposición el lugar que les cortespon- 
de dentro de cada Sección, lo que se 
dificultaría de ser enviados fuera de 
la fecha señalada. 

Nota: Toda la correspoiidencia de- 
brrá ser enviada así: 



Arq. Manuel Tapia Ruano, 
Presidente de la VI1 Exposición 

Panamericana de Arquitectura y 
Urbanisnic. 

Colegio Nacional de Arquit:ctos. 
Humbzldr 104, Esq. a Avenid2 Mc- 

nocal. 
Habana, Cuba. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

La comisióii encargada de recibir y 
atender a los visitantes se halla a car- 
go del compañero Eniilio de Soto, el 
cual ya elaboró los planes n~esar ios  
para este importante aspecto del Con- 
greso, y cuenta con el apoyo del Co- 
init5 de Damas que x ha creado can 
ese fin. 

El programa general del Coiigreso 

ya ha sido aprobado en principio, su- 
jeto a eventualidades que puedan 
ocurrir, y pronto será divulgado. Las 
insignias del Congreso ya fueron se- 
leccionadas y se ordena su confeoción 
en estos días, así como las medallas 
para los premios que van a ser otor- 
gados, y se ha pedido presupuesto de 
la impresión de la memoria de este 
Ccngreso, a fin de tener todo pre- 
parada para que a la terminación de 
él pueda ser impresa con toda rapi- 
dez. 

N o  se ha descuidado e l  prcblem3 
de las traduccicnes que podrán ser 
necesarias dur~nt:  la celebracióx del 
Congreso, ni la impresión y distribu- 
ción de 103 trabajos que se prrsent-n, 
así como los discursos que se pronuii- 
cien, va que esperamos considerablr 

asistencia de compañeros de Iialila cas- 
ttllana e inglesa. 

Agradecemos extraordiiiariaiiieitr 
el interés del arquirecto Nicolás Ma- 
riscal por este asunto, y apreciamos en 
lo que vale la propaganda que ha 
ofrecido hacer en la magnífica revista 
Arquitectura de su gran país, México. 

Agradeceremos también todas las 
sugestiones. todos los valioscs consejos 
que iics dar los colegas mc- 
xicanis. 

El aitual Ministro de Obras PÚ- 
blicas, arquitecto don Manuel Febles, 
esaá prestando su valiosísimo apoyo al 
Congreso. 

Se ha solicitado fraiiquicia de adua- 
na para los materiales, ~ ianos ,  etc. 
que vengan para las Exposiciones. 



LOS CROQUIS 
Y EL CLIENTE 

ANTONIO SERRATO G. 
ARQUITECTO 

un croquis le ganará uria ccnrideración que no podría 

obterer  de otra manera. 

5. Pcvque pienso qiie ciidndo intervienen varios ar- 

qu i ie i tcs  e? torna a un negocio, a presentación de craqii ir 
qratuitos puede hacer que e clienie incline su balanza 

El lenguaje di1 arquitecto es abrtrarto y reveld dón de on contra de  aquellos competidores que rehusaron rompe-  
iíntesis ipirede asimilarlo cl profano? t i r  en estas condiciones. 

¿Se justifican os  puntas anteriores? N o :  par as  siguien- 
tes razones: 

Los croquis io;i resúmenes d e  ideas; solución arquitec- 

tónica de un problema planteado. Como tales, repreren- l .  Sólo riiramente se convierien los croquis en una de- 
t a n  la parte más  valiosa de las ierv ic io i  del a,rquitecto, mostración d e  habil idad del  arquitecto, salvo cuando so 

pues en definit iva e! bolance de su trabajo consiste sola- i ra ta  d e  la obra de un dibujante-chambero, hábil en ese 

mente en el desar:oo de a s  ideas cu,oresados en sus cro- gknero de presentaciones. A menudo los croquis especula- 
ciuis originales. t ivas son realizador po r  chamberos profesionales a quienes 

so l l i n a  para e caso, contralándoselei por el  plazo do 
Ofrecer i; clie-te croquis i : n  cobrarlos irnplics la su- 

unas horas. Los croquis falseados con respecta a la reali- 
posición de que el arquitecto ng  da  ningún valor a esa 
habilidad, odquiridi! a través de años de estudio y expe- 

dad  de la abra,  no pueden ser demostración de las cuali- 

riencia. dades esencia!es d e  arquitecto: de  su práctica profesional 
a de su seriedad para cumplir un cantrato. 

Los croquis erpeculat ivo~ son esquemas realizados para 

ayudar al arqui tecto en a cinsecución de un negocio. 2. Por otra parte. constituye un caso in ió l i to el  clien- 
Los llamamos así porque se ofrecen al cliente eventual me- t e  que visualira un edif icio o que se da cuenta del valor 
diante la condición +Acta  de no obligarse a aceptarlas. El potencial del croquis. 
arquitecto expone el corta d e  ejecucián d e  los croquis  con^ 

i r a  a posib;!idad d e  vender sus servicia:. 3. La proposicián en plan gratui ta suscita en el cliente 

la idea d e  que el  negocio que persigue resulta quizá for- 
Por lo general  el arquitecto dibuja gratuitamente cro- 

midable para el  arquitecto. 
quis especulativos por  lar siguientes razones: 

4. A perseguir varios arquitectos un mismo negocio. 
l. Porquc qriiere haccr una demo-tración de su h a -  

la proposición de uno cualquiera de ellos, mostrando lo que 
bil idad. 

se puede hacer, conduce a la concepción de que  esta pre- 
sentación gratuita de croquis es ineludiblemente o q u ~  

?.-Porque cree quc cuardo el cliente vea en líneas o 
se acostumbra en tales casos, dando 1:igar a una compe- 

que existía rolamente en o imaginación encomendará en- 
tencia i legal para las arquitectos que han de enfrentarse 

tuiiasmado a !  arqii i tecto que p o c e d a  en sequida a la obra. 
a las gastos del anteproyecto. 

2 .  Porque cree que con ella se establece un compra- 5. Este sistema impone a l  gremio condiciones de  lu- 
miso en la mente del cliente, aun cuando nada en realidad 

cha por e cliente, que resultan necesariamenie en perjuicia 
haya sido concertado. 

de a buena arquitectura y de la ciudad misma. 

4. Porque cree el arquitecto que la presentación d e  Los croquis pueden a,merrar un negocio con un posible 



clente, pera ello muy de ta rde  en tarde; casi nunca. La 
venta de servicios profesionales se efectúa consciente o 

iiicon:cientemente, mientras el  arquitecto explica sus cro- 

qui:, muestra as  fotografías d e  cus obras terminadas, pre- 
ionta los nombres de los clientes a quienes dejó sati i fe- 
cho. o cuando hace exhibición do su cultura, experiencia 

y solvencia. Así, e:a venta d e  las servicios profesionales 
ie Iiace la mayoría de las veces en el club o en a s  reunio- 

nes sociale:. En tales circunstancias in'tervienen la repu- 

tación y c l  prestigio d e  la arquitectura, así como el análisis 
y la evidente comprensión del problema planteado. 

Los croquis hábiles san  secundarios y, en consecuencia, 
los rechazan a veces los arquitectos jóvenes que tienen 
buenas ideas, así como también aquellos clientes con cx- 

~ e r i e n i i a  que han tratado ya can varios arquitectos. 

iPui?dc e arquitecto vender sus servicios sin croquis? 
> i :  cori tod,i coriidunibre. C o n o r c i  a varios profesionales 

que alcatimn mucho éxito on su profesión y que ya tienen 
,por cosifuinbrc e no hacer croquis especulativos que no sean 
e m u n e r a d o ~  

¿Por q u i  los arquitectos de experiencia se rehusan a 

ese tanteo previo que ransiste en o;ccuiar bocetos? Por- 

que saben que a mejor solución del  problema no puede 
lo5rarso sin tomar en cuenta un sinnúmero d e  factores; d e  

detalles que han de pesarse después d e  un cuidadoso plan 
que se lleve a efecto. Además, no puede prescindirre d e l  
factor tiempo. El t iempo no perdona lo que se hace sin 
61. En e fec to  el  estudio de los detalles es la que en mayor 
grado requiere del  conreja d e  personas experimentadas. 
Los csqu ima i  i c  lhoccn, por  13 general  con l a i  vagas ideas 
d e  c l i ~ n t c  y sin tener o la mano una lista de requerimien- 
tos: un programa que cl  prop;o cliente a veces desconoce 
oor completo. 

¿Son los croqi i i i  gratuitos, en definit iva, un i raba jo  

productivo? Claro que no, a meno: que e t rabajo ae IU 
oficina sea tan intenso y remunerado que compense la pér- 
d ida por concepto de ese t ipo  d e  croquis. 

Pero, cabrá preguntarnos: ¿cuestan los croquis? S í  por  

supuesto. Cuerton dinero al arqui tecto s i  se realhan como 

muestra d e  habil idad profesional, en cuya caso deben ser 

preparadas can sumo cuidada por  el arqui tecto mismo: 

s i  no, ron inútiles. Naturalmente, para lograr la demortra- 

ción de tal habil idad se necesita mucha t iempo y mucho 

estudio. y t o d o  ello se sobrecarga, además, con los rala. 
rios d e  dibujante5 de gastar generales de oficino. 

Algunos arquitectos dicen que los croquis no es  ruer-  
tan. porque los hacen ellos mismas, y otras afirman que nci 

so puede considerar su  costo, porque los dibujan cuando 

no tienen narla qué hacer en su despacha. De cualquier 
modo, ese t rabajo implica gastos generales y mientras los 
dibujos gratuitos se ejecutan por  el arquitecto misma o por 
sus ayudantes. siguen llegando los recibos de renta, d e  
teléfono y de luz. 

Naturalmente que lo anterior r e  aplica cuando la a f i -  
cina d e  aiquitectura hace solamente estudios sin llegar d 

ejecutarlos. En tal caro, el casto de dichos estudios puede 
llegar a compensarse con e porcentaje de uti l idad que, 
dela una obra. Pero en México ya han l legado a instalarse 

oficinas dedicadas exclusivamente a esa especialidad, y 
a ellas se refiere en particular t odo  lo anterior. Conviene, 
par  consiguiente, que todos los arquitectos, por  su propia 

conveniencia, sigan una misma polít ica hacia el  cliente, 
y que fijen su posición en defensa d e  los intereses gre- 
miales por medio d e  una orientación mutua. 

S i  t oda  el  dinero gastado en croquis especulativos en 
un año en México. se empleara en un fonda destinado a 

la difusión d e  propaganda en favor de a arquitectura, 
ningún arqui tecto tendría necesidad d e  salir a ofrecer 

sus servicios a la calle. y estaríamas en posibil idad d e  ob-  
tener el gran volumen d e  conrtruccianei que podría llenar 

nuetsras oficinas. 

C res  que las anteriores consideraciones son dignas d e  
ampliación y comentario: deja a los arquitectos a qi i ienci  
interese el tema el completarlas o rectificarlas. según sea 

el caso. 

Este es el kngiiaje del rnúrico ¿puede asimilarlo el profano? 



ILUMINACION Vesiíbslo del edificio principal de la Escuela Nacional de 
Maestros, en la ciudad de México, del arquitecto Mmio 
Pani. La  iluminación con unidades Holophane empotra- 

ARTIFICIAL 
das en el techo tiene una intensidad media de 150 luxes rl 

un metro de altura sobre el pisa y destaca !os detalles arqui- 
iectónicor, armonizando con la robrieddd del conjunto. 

Por el Ing. EDMUNDO MORALES SILVA * 
de la Holophane Co., Inc. 

L A iiuminación artificial en  todo proyecto arquitectónico, ya rr 
trate de edific!or públicos, rcridrncias. ritabkcimientos co- 
merciales o cualquier lugar en donde se desarrolle una ac- 

tividad visual, asume tatila importancia ainio 11 diseño de las 
ventanas para la iluminación diurna. las cua!es requieren un 
tamano y loi-alización adecuados y una f o m a  que ariiionice con 
c l  car;icter de la construcción. 

La tendencia que prevalece en la arquitectura moderna re- 
quiere que las unidades dc iluniinación formen parte de la cons- 
trcicii6n y sean drbidaxnentc diseñadas durante el desarrolla del - * Vicepresidrnt~ del Insiitiito Mexicana de Iliiminurión. Pro+ 
!eso,, de lu E. S. 1. M. E. del 1. N. P., miembro de la Asociación 
Mexicana de Ingenirror Mecánicos y Electricistas. de la !Ilu- 
minating Engineering Society y del Arncrican Institute oE Elrc- 
trical Enginners. 

proyecta. No han de eonsid~ri irr  conio sirnplcr aditamentos 
tiiontados a última Iiora cn forma arbitraria. quc no licriari los 
i~quisitos de una correcta iluminación y en la rnayoria de los 
casos demeritan la apariencia interior y exterior de los edificios, 
que tan criidadosamentc se han planeado en otros aspectos. 

Un error tan común se puede cvitar ni los arquitectac tienen 
iin mejor caaocimienta de las principios de iluminación, de las 
raracteristicas de las fuentes luminosas disponibles cn el mer- 
cado. de las unidades que se manufacturan y de la aplicación 
rxacta de las mismas pira obtener el efecto deseado. 

Claro está que los dctaflca del proyecto de iluminurión de- 
ben encomendarse e u n  ~soecialista. mesto Que !as exigencias 
refinadas de toda construcción modern; prescriheii qiie el arqiii- 
iccto cuente con la colabcración de expertos en las diversas ramas 
de  la ingeni~ria; pero de todas maseras. Pste ha dc tener los su- 
iicientes conocimientos de iluminación artificial para coordinar 



dcade uii priiicipiu su proyecto con ellos, y después juzgar en 
iorma inteligeritc y a fondo el estudia detallado del ingeniero 
cspecialista E" csa rama tecnica. 

Durante los últimas cincuenta aaos el progresa de la ilumi- 
nación se opcro cn escala gigantesca, cornpaado con el de los 
siglas anteriores. Seria iinposible para una peMna de inliltiplei 
ocupaciones, como un arquitecto. enterarse de cuanto se ha 1.3- 

mita sobre la materia. ? srleccioiiar por lo ineuos aquella yue 
le fuera itil e l  sus rstudios y proyectos. 

Tales ioiisideraciones m i  movieroii a preparar cita serie 
de articulas sobre iluininaciúti ar!ifirial, cn forma sencilla y ron- 
densada, dc suerte qiie puedan ser leidos cgi paco tiempo y después 
srrhi\:arrc como rrtrrcncia para futuras corisulter 

PARTE I 

HISTORIA DE L A  I L U M I N A C I O N  ARTIFICIAL 

No exisle ninguna prueba escrita d e  cuándo el hombre 
cinpczó a utiliziir cl 7~iega y lo luz artificial. 

Se ' ~ . ; I P O ~ C  que el hombrc de las cavern i ;  cn épocas 
.crnota:, de i c r i b~ ió  cómo hccer fuego con armas y troncos 
dc  :,rbr.l par<, : i , -opurci l rarsc cierta protección contra los 

animales ialvojes y que asimismo lo aprovschó para r a -  
lenlar:e y cocer iui a!imentos. Como después d e  tal  de i -  
cubrimiento su vidd i u é  un poco más tranquilo, cabe ca r -  

jeturar qiic intentri l i l a  rnejnría en sus medios de vida, 

incluyendo la iormri  de hacer luz ari i f icial. Por ejemplo, 
!a rama de pino tomada do la hoguera re  desechó cuandn 

el hombre encontró que  !as grosss de animales p d i a n  for- 

mar flama y dar  luz. 

1.0 un+er:or p,areció conKrmane en i928 ,  cuando el  ar- 
qbcólogo Conde Byron de  Prorak dercubrih en Le Mous- 

t ier  {en el  norte d e  Francia] cerca del  lugar donde en 

1908 se encontró el  famoso esqueleto prehistórico, una 
iámpara d e  piedra muy singular. Como el hallazgo ocurrió 

a una profundidad d e  nueve metros debajo del  nivel neo- 

lífico, se de<;uce iina antigüedad aproximado d e  80,WO 
años. 

De la simple rama d e  árbol tomada Se la haguerz, 
que se estima como lz fuente d e  iluminación artif icial más 
primitiva. se derivaron las artí i t ici is antorchas usadas en 
la Edad Media.  

Los antiguos, desde 1000 años A. C., emplearon para 
ese menester los ace i t r i  vegetales, tales como el aceite 
de oliva y de nueces, en lamparilas dotadas con mechas de 
fibras d e  la misma procedencia. 

Durante un período aproximado d e  1000 años varia- 

ron 13s cmtornos d e  las lámparas y surgieron multitud d a  
di;eños, a cual más artísticos: pero en su principio y ren- 

dimier to  lumínicas no se apreció prdcticamente n ing in  
adelanto. Aparecieron más tarde dos tipos italianos d e  
lámparas de aceite: la lucerna con cuatro mecheros. que 
fué  una d e  105 t ipos venecianos de lámparas de mesa más 

dignos, y o lampada d e  t ipo  colgante del  siglo X V l l  usada 
generalmente en las iglesias, y que aún en nr~estros día: se 

puede ver en muchos templor. 

La vela, candela a biijía es la f u i n t e  luminosa artif icial 

que llena un período mbs extenso en !a historia, pues la 

La iinzpai-n fltroreiccnte, cl último v ú ~ t q ~  de ia fan~ilia 
de l a  fuenter de ltrr artificial 



Exhibición de lárnparrrs antiguas en Londres. 

hubo mucho antes de a era cristiana y aún se usa en lu- 
gares en los que no se dispone de corriente eléctrica. Las 

vplar d e  cera acusan un origen fenicio, mientras 

que las d e  sebo re estima que empezaron a utilizarse en 

el  siglo II; pero puede decirse que hasta el  siglo XII la 
vela se popularizó como elemento d e  luz visias sur mayo- 

res ventajas sobre las lámparas de aceite: era fácil d e  
elaborar, podía almacenarse para uso futuro y resultaba 
cómodamente portáti l .  A mediados d e  siglo XVl l l  la in- 

dustria ballenera aportó la esperma para la fabricación 
d e  las velas, lo que constituyó una mejoría, puesta que se 
evi tó la necesidad d e  despabilarlas. Las velas actuales 
re hacen d e  estearina e m p e z a d a  a usar en 1840- y de 
parafina: no producen humo n i  olor desagradable. 

El uso d e  la vela o candela t ra jo  consigo la fabricación 
de candeleros, cuya historia refleja la cultura y el  ar te d e  
las gentes. 

Puede decirse que el primer método científ ico de alum- 
brado artif icial fué el  mechero d e  gas d e  carbón, logrado 
por W i l i a m  Murdock en Inglaterra en 1792: sin embargo. 
fueron ta l  vez los chinos quienes mucho antes re  siivieron 
del gas para el alumbrado, extrayéndolo d e  lar minas de 

sal por  media de una tubería de bambú. En Estados Uni- 
dos se inició su usa en IR47 y en México alcanzó una exis- 
tencia efímera en los últimos anos del siglo parado. 

Hacia IR85 se mejoró el mechero de gas con un ca- 
puchón de f ibra de algodón tratado químicamente, que 
se encendía hasta la incandescencia y aumentaba conri- 
derablemente la potencia luminosa, similar a l  que se ve en 

las modernas lámparas de gasolina. 

Cuando se descubrió e l  petróleo po r  E. L. Drake, en 
Pennsylvania, por el a60 de 1860, apareció la lámpara ali- 
mentada con ese comb:irtible. En un principio se compo- 
n ia  simplemente de un recsptáculo para el petróleo, más 
un tubo en 1.a parfc contra1 superior. por  el cual salía una 

mecha. Luego se e adicionó una bombil la d e  vidrio que 

formando una chimenea contribuyó a a meior comh~s t i ón  
del  petróleo, disminuyendo el centelleo d e  a flama. 

Hemos visto que de ide  las tiempos prehistóricos hasta 

fines del siglo XIX el hombre dependió de materiales en 
combustión para producir a luz artificial. El descubri- 

miento d e  la electricidad cambid radicalmente e método 
de producir luz, pues automáticamente se eliminó la fama.  

Aunque desde 1801 Sir Humphrey Davy concibió el 

arco voltaica experimentando con una batería y dos car- 

bones, y en 1838 el Jobard,  en Bruselar, sugirió 

que un pequeño trozo d e  carbón sujeta a la incandescencia 
en el  vacío por medio  del  paso d e  la corriente eléctrica 
~ o d í a  ser empleada coma lámpara, y otras personas hi- 

cieron múltiples experimentos para obtener una lámpara 

eléctrica, no fué sino harta 1879 cuando Thomas Alva 
Edisan, en Estados Unidos, y Sir Joseph W. Swan en In- 

glaterra, lograron construir por  primera vez lámparas in- 

candescentes eléctricas comercialmente aceptables. Estas 
consistieron, d e  modo esenciel, de un filamento de carbón 
puesta en un pequeño globo d e  vidr io herméticamente co- 
rrado, sometido a vacío con anterioridad. El f i lamento de 

carbón se conectaba en sus extremos a una línea d e  co- 
rriente eléctrica y ésta lo calentaba hecta la incandescencia, 
produciendo una luz sin flama. 

Ediion realizó su demostración de un sistema completo 

d e  lámpara incandescente en 1879, en Menlo Park. Ohio. 

Duró encendida cuaronta horas continuas y ello marcó el 
principio de una nuevo ero cn a historio d e  la iluminación. 

La primera instalación comercia d e  Ismparas d e  ese 

t ipo  se hizo en el  bafca Columbia, y durante 188 1-1882 rn 

realizaron más d e  150, con un to ta l  de  30,000 lámparas, 
en barcos. talleres, tiendas, oficinas, teatros, hoteles, resi- 

dencias, etc., todas ella: con el método de dir t i ibuci ' j r i  
múltiple, o sea que cada lámpara o ~ e r a b n  indep.?ndiente- 



El ¿rbol de  la liiz, inortrail- 
do la evolución de  lar furn- 
tes de iluminación artificial 
en rus frer líneas funda- 

i;~entales. 
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COMBUSTION INCANDESCENCIA DESCARGA ELECTRICA 

mente tomando corriente de una línea de baio voltaje, 

coma en el sistema r;iada hay en instala:ionei ordinarias. 

En 1894 L. G. Marlir patcntó a lá rnpa i i  d c  arca dc  car-  

bón cerrado, que pci. espacio de diez azo i  se empleó can 

mucho éxito para aluivbrado público. Sei: o i o s  más torde 
Steinmatr de la General Electric, de;iirrolló e arco de 

magnetita, en el cual los e lec t rodo  estaban compuestas de 
metal y óxidos metálicor sin carbón, !o que producia una 

u z  más blancñ y de mayor rendimiento. 

Arons fué el cr icJircdnr d~ la lámpara d c  vapor do 
mercurio en 1892, la que no ic usó camerc~almente hasta 
1991. año en que Petcr Cooper  Hew i t t  la demostró ente e! 

American lnstitute of Electrical Engineers. El principio d c  
tal lámpara se basa en que e par2 de c r r i e n t e  entre das 
~ e c t r o d o i  cn s i  cxtrcmos de i in i ubo  d e  vidrio con Vdp3r 
j c  mercuri3 produce iin orco clkctr ico um ino io  do colar 

~ r u l  verdaso. 

Las lámparas eléctricas de vapor de iod io  fueran pr i -  

meramcntc conocida; en Holanda. 

Las inveitigacionos que sobre las I$mparos d e  vepsr 

de mercurio se efectuaron, can la idea d e  mejorarlas, hi- 
cieron ver que si la presión se aumentaba en su interior, 
el rendimiento lurninico también crecía. Ello trajo como 

roniecuencia e d e i a r r o c  de les lámparas de mercurio de 

alta intensidad. on 1933. 
La lámpara fli.o:eicente se empezó a usar en la Expo- 

sición M:indial p r ~ i ~ n t a d j  en Nueva Yark en 1938, no 

obstante que SU i ) i i ~c ip io  <,e C O P O C ~ ~  desde muchos años 

antes y aun Edison solicitó Ic patente de una 16mpsra eléc- 

t r ica fluorescente en 1898. Esta es a adición más moderna 
a i i t a  de ! á m p r a r  el6ctricar y se conocen das tipos 

pr in i ipaiei :  las flucirescentes de cátodo calienic, conocidas 

nñAa más como Iámoiiras f lusreicentei, y las d e  cátodu 
frío, que f::nrionan bajo el mismo principio, aunque va- 
r iando en los detalles de operación que a 5" debido t iempo 
oxpliciremos. 

La lámpara incandescente, que es a que i e  usa con 
mayor ampiitud en nuestros días, ha sido meiorada sin ce- 

sor. desde los tiernoos dc Edison hai ta la fech3. Se manu- 
f o c t u r ~  en mu l t i t i i j  Je  tamaños y en diversos tipos para 
ilenar los requisitos del  moderno sistema de vida, y su 

estudio merece un capitula por ieparado. 
No obstante reprccslrar un decidido adelanto en los 

i luminantei r iodcrnos a lámpara fl i ioreicantc no desplaza 
a la incandeiceiitc, sino que más bieíi la complementa. 

No podía ser de ot ro  m o d o  ya que cada una de ellas 
tiene 3 i i s  c a r a c t e r í ~ t i c a ~  y campo de accióii bien definidos. 



CLARA PORSET, DISENADORA 

La diseñadora cubana Clara Purse!, 
con ertudios y tmbajor en Erropn y 
Estados Unidos, y ion lmga prác- 
tira proferional y pedagógicn, inicio 
en erte número una raliosa serie de 
articular sobre dire60, que serán de 
gran interés para los arqlliteitos y 
artirtas que nor leen. 

ARTE EN LA INDUSTRIA 

v AMOS a prisentar aquí una serie de artículos sobre 
problemas actuales relacionados can el diseiio. par- 
ticularmente ccn el diseño industrial. 

Timen estos prablcinas iin lugar tan preponderante 
ril la cultura contemporánea dc los países más indiistria- 
lizadcs, y empiezan además a Frcyectarre en México con 
tanta daridad -por el momento que atravesamos de paso 
entre el artesanato y la industrialización, y aun por el in- 
tento actual de acelerar el proceso industrial-, que urge 
va que se movilice en tomo de ellos la atención de la 
gente interesada, para poder ,crearles el clima propicio a 
su soluci6n. Y urge tambifn qu? se perfilen las responsa- 
bilidades que la nueva circunstancia hace recaer sobre 
nuestras instituciones culturales -museos  e institutos 
tecnológicos- porque, en sus terrenos respectivos de di- 
vulgación dcl buen diseno industrial, o de ensefianza del 
mismo. cada uno de ellas está llamada a alloger como 
suya es ta  modalidad cultural de nuestro día, cuyo desa- 
rrollo tendrá tan impcrrantes consecuencias en el ascenso 
del nivel de vid1 del mexicano, lo mismo que :n el de su 
cultura. 

Queremos nosotros contribuir, en la medida de nues- 
tras fuerzas, a que se establezcan en Mexico las candi- 
ciones en. que ha de efectuarse la nzcesaria y beneficiosa 

El prodacio del isr!uuniento manual debe tener forma 
di<rinta de la ~ I L :  realiza ld mi quina^ 



H a y  drreiio eti todo: diseño crradv por el hombre, como en esta1 piezar de  cristal 
mexicano, o natural, como eil  la arena, e n  el mar. 

I.rudr<r~u: dc iri Ali>,iatii<r de 193?, que ponen dc  re1irr.e /u  riwipliridad de formo 
q f ~ c  cs ~seriri'il paro la eniociin arliíiicn de iiaestror díai.  



L(t.c >ii<i~ci.jaicr ~ic!ur<iles lk México, en nlarior dc rus 
rrr/csai:or, prcsc~iton cxtraordii~nria vnriedad Y riq~ieza 

de brtzirnr 

liga& del arre y la indusma, y, con ese fin, nos props  
nemcs aclarar lo que es el dieño; analizar la situación 
prem~te  del diiñc artesano y del diseño industrial -que 
comienzan a coexistir- y las posibilidades de que se logre, 
en el futuro. una eicptesión en la indusrria de carácter 
nacional; destacar la impcrtancia del buen diseno fabri- 
cado en serie, como medio de conseguir arte en la vida 
diaria de la familia prcmedio; hablar de las rela'lion-s 
que deben esrablecrrse enrre ci manufacturero, el mnsrr- 
midcr y el diseñador industrial; discutir la necesidad de 
que nuestms musecs acab~n con la falsa frontera que hati 
venido creando "entre las artes mavorcr" y "lar artes me- 
nores'; y. finalmente, cnsiderar la edu:ación del dise- 
ñsdnt industrial, que es el más nuevo de los profesio- 
nales. 

Hay diseño en todo: en una nube, cn una huella di- 
gitíl. en la arena o en el mar. movidos prr  el viento. Lo 
hay también en una silla, en un vaso o en un tejido. 
Puede ser natural o creado ?cr el hombre, pero hay di- 
scno en toda cuanto Y.  en cada casc, el di- 
seño es una enidad qu: -ccmo cualquier otro organismo 
vivienre- exrresa su esencia con p-rfiles y contornos ra- 

que lo diferencian de otra entidad cualquiera. 

Disefiar es dar figura e integridad a las cesas, el 
mear fcrmas que puedan Ilamarír vivientes por la relación 
justa entre siis partes, es conformar una iinidad par 
un proceso que comienza y se perfecciona en la mente 
-como remuesca a excitativas extcricrer- v uue va ex 

A , , 
prerándcse scbre el material mismo. o a través del dibujo. 

Parte del diseno creativo de las leyes fundxnentales 
de la Forma -que son ccnstantes- y de las sugerencias que 
le vienen del ambiente específico en que se produce, qcc 
constituyen las variables, ya que el ambiente se tr lusf~rma 
ccntinuamente él mismo. Precisa qur seplremos las unas 
de las otras. Y así encontramos que, dt las leyts básicas 
que no tienen época, la primera es la de la adaptación 
al use; al material, a la técnica. Surgen entonces las inte- 
rroqaciones: ¿?ara qué va a servir el di'úio? ¿de qué va 3 

:er hechr? ¿con qué instrumentc va a ser construida? 

La utilidad de la forma es su primera rizón de ser. 
Es cvident? que, a medida qac ella se hice apta para el 
servicic que se le ha asignado, va rebasando el nivel d- 
inero utilitarismo para adquirir la jerarquia más integra dc 
lo? crganismos vivos. Y es claro tambib que según re- 
corre ese caminc en el quz la función va ccnvirtiéndose 
en forma -cuando se llega a transformar en lo que Frauk 
Llcyd Wright llama Furt-ion-forma-, su aparirncia 
v~ mrcándcse más y más a ser capaz de producir la 
emoción estética. N o  importa lo modesto que sea el semi- 
cio que va a ~ n d i r  1% forma (en realiáad no puede b- 
ber en ella graduaciones con relación a su importancia 



que ljcovengan del carácter de su función); lo que itn- 
porta es que llene ese servicio can la maycr efiiacia po- 
sible y que lo exprese tan netamente coma se pueda. 

N o  hay diseñu, por otra parte, si no se conforma al  
material. Mas la selección de éste es sólo un primer paso 
cue tiene que ser seguido ?cr la exclusión de cualquier 
elementc que se le pueda haber agregado. El resp-to al ma- 
terial es invariable. Tieuc él que zer usarlo en su ia- 
turaleza inherente y acatando las formas es?ecífiras 
que prcduz:a. N o  pcdrían cbtciierse formas hcnradas si 
a un material se le impusiese la forma de otra. S u  falce- 
dad las declararía de inmediato invilidas. 

En cambia, usado, digamos con veneración, el mate- 
rial p e d e  mejorar la forma siempre. Entonces habla y 
canta. Y se establece un diálogo entre éste y el diseñador 
en el que el material sugiere y, despues de oírlo, el diseñador 
reioonde c t n  SU sensibilidad oarri,zular. Porque es cierto 
aue d material dicta -ahara lo mismo que en cualquier 
épcca anterior de integridad plástica-, pero es difícil que 
se logre borrar por completo el g a d o  de afinidad que el 
direñad-r puede tener ron un material dado, aunque haya 
buscado la cbjetividad. La forma revela finalmente la 
imaginación criadrra. D i  ahí que un diseño diga casi 
siempre quién es su autor, aunque éste no lo firme. 

Y si la función y el material son impcrtantes en la 
fcrma, no lo cs menos el instrumento quz la construy:, 
manuaI ayer, mecanizado las mis  de las veces hoy. E l  
discño no puedc nunca ser el misma, si va a ser realizado 
prr  initodcs distintos. E!lo explica la diferencia evidente 
entre la fcrma que sale de mancs artesan3s y la que sale 
de la iiidustria, y las teiidenrias estéticas variadas que 
t a n  ~ u r ~ i e n d o  de la distinción. 

El creer lo contraria ha traído siempre tristes con- 
sicuencias. Fué ese el gran error del comienzo de la era 
~iacu 'ois ta ,  cuando la incomprensión del nuevo instru- 
in-.iit; mt-anizado permitió que se trataran de lograr 
fcrmar industriales ieuales a las formas artesanas ~ i i t e -  
riores. Nunca ha habido tanta forma espuria como en ea: 
momento en que sr descanr:ían las oosibilidades cnormes 
de la máquina como productora d e  formas puras, cuando 
se le daba, por tanta, un sentido derogatcrio a la pro- 
ducción maquinista. Es sólo recientemente, al llegar a la 
rompren::óii irompleta de esas posibilidades, cuando he- 
mcs empezado a tener discño industrial de tanta calidad 
r ima  el artesano. Y si en este último la apreciación de- 
rendía de la elabcración deccrativa que la destreza y de- 
dic:rión de un trabajo manual Fermitcn, en cl casa del 
ji-eii? industrial las virtudes se originan en la  simplicidad 
v la precisión, que son características de la máquina, el 
instrumento actual. 

Uso, matzrial y &todo reaccionan uno scbre el otro. 
restringiendo su acción, o ampliándola, en una interde- 
oendrncla finísima. C c l  mismo modo se influyen los 
cr inci~ics  más sutiles de la forma, tales como ?roporción, 
I(ne2, color, textura, que, en sus relaciones, llevan a la 



forma Iiacia sil unidad total. Y la trama continúa hada 
los reflejes que progccran sobre la forma las condiciones 
~conómicas, socialcs y esttticns drl iricdio. 

E l  disenadcr artcsaiio pudo cciitrolar todos estos cle- 
mentos de la forma con relativa facilidad. Producia para 
un medio pequeño cuyas iiccesidades, limitadas y poco 
cambiables. le craii familiares; iisaba casi siempre ma- 
teriales que pravcnian d r  sii inisma regióii y diseñaba, 
muy a menudo, dirertame~itr scbre ellos; inventaba, él mis- 
mo las más di  las veces, su !iropin inétudc de trabajo. La 
creación de Iñ forma era, pues, iin prrceso indivisible y 
cercano. 

Pero para el disenadcr industrial el caso es distinto y 
:u tarea tnuclio m5s ctiinylrja y respoiisabIe. Como siem. 
Fre, liccesita estar al taiitu dc In c~rrelairión entre los prin- 
cipics fundamentales dc la forma y c a p a r  las influencias 
del medio. Como siempre. ticnr cue teiier no sólo rom- 
prensión rino que taliihiEn eni~isiasmu por Ia vida de su 
tiempo, y conocer lus lircblemas de sus contemporáneos 
y compartir sus arpiracicnes. Pero, además, el disecador 
industrial rc ciifrenta crii una rralidad ccmplicada que 
cambia coi] un ritmo aceleradirfino. Aiiiiirntan las nece- 
sidades humanas porquc las transformariones sociales au- 
mentan y generalizan la culrur.: los materiales técnizos 
se multiplican en variedad con tanta rqidzz,  par el avancc 
tecnológico, i ? ~  apiiias si p~ i lden  l l c ~ a r  a corio:erse todos, 

y los naturaIes se hacen también más niimerosos al con- 
tarse CCII mayores medios de trabajarlos; al mismo tiem- 
po, la téicnica se siipera y cambia cunstantemente. Lo que 
para el artesano fué iiii proceso de organización indi- 
vidual, invisible, que p d í a  coordinar con facilidad, para 
el diseñador industrial es alga de organización colectiva, 
dividido racionalmente, y, por tanto, de difícil sincroni- 
zación. 

Todo esto requiere el estar alerta siempre a los cambios 
e innovaciones y el estar dispuesto a asimilar los elementos 
quc surgen coiitiniiamente. Se ccm?rende así por qué ra- 
zOn el disenador industrial deba tcner contacto con el 
manufacturera y un oído atento a las tzndencias prácticas 
y estéticas del grupg consumidor. Por quf razón, en una 

palabra, el diseñador debe tener no sólo sentido sino 
también sinsibilidad. Y visto así el diseña, se hace evidente 
en seguida que no tieiie nzda que ver con lo que es pura- 
mente facliada ornamental de 11 forma. o maquillaje sii- 

perficial, sino que es una experiencia penetrante y me- 
dular a la que hay que acercarsi con un enfoque integral 
dr la forma, y solamente así. 

Ha habido épocas pasadas, ejemplares por la integra- 
ción que han sabido dar a sil diseño. Pero desde el mo- 



mento en que se cambiaba el instrumento manual artesano 
por e1 mecanizado de la industria -a raíz de la revolución 
industrial-. la forma nos ha dicho mucho más de segre- 
gación de partes que de integración de ellas. Se enfoca- 
ban separadamente los distintos aspectos de la forma, to- 
iiiando unas veces el te:iiológico y ctras el eststico. Se 
~rcducíaii de este modo formas incom?letas, que no po- 
dían llenar por entero nuestra doble y permanente nece- 
sidad de funcionalismo y de emozión en una sola forma. 

Y lo entero es un requisito de vida. Para que el di- 
rciio volviese a adquirir su pasada jerarquía de organismr 
vivo había que ir en busca de una nueva integración, es 
decir, del afortunado estado de ccherencia biológica en e[ 
que el todo es sieiii?re antes que las partes y en el que 
Cstas viven sólo cuando se hallan juhtac. En el diseño 
cato sipifica una coalición de todos sus elemen- 
tos -hasta que éstcs Ilegqn a ser suma, no agregado-. 
en la que las leyes inmutables de rela:ión de líneas, de pr3- 
porciones de color v de textura, impcnen una unidad 
perfecta. 

Tal  culiniiiació~i es incompatible ccii lo que es elabo- 

rado. Todo lo que sea complejidad innecesaria no hace 
más que coiiFiindi;, cirureciendo el significado preciso 
.--y precioso- de la forma. Por ello es que la simplici- 
dad resulta ser la virtud principal de nuestro diseño, y 
que podemos considerarla ccino sustancia del tipo espe- 
cial de belleza de hoy. Otrrs mcmenros han sentido me- 
nos la necesidad de ella y liaii buscado la emoción estéti1:a 
a través de expresiones barrocas de la forma. Pero, para 
nrsctros, la forma debe aparecer desprovista de todo lo 
que no sea esencial. magnífica en su pura desnudez, y 
par esa es que eii el dis-iio actual riinguna solución es 
buena mientras quede otra que sea mis  simple y más 
directa. 

H a  cmpeeado a producirse ese ripo de forma, de al- 
guncs año; aci, en iiaísts de avanzada industrialización. 
Los objetos de usc corrieiite van adquiriendo una nueva 
dimensión, que la produc:i&n cii masa torna mis  amplia 
aún al hacerlos acctsibles a una m l y ~ r í i .  Vuelve a ha- 
cerse posible el viejc hábitc gr iqo  de convivir c:n fornas 
b:llas a la vez qu- útiles, y d? tznerla; pira t3d3. Esto, 
pcrque el arte ha entrado a la industr:.?. 

Sii!ón diseñado para fabricarre en grandes cantiabdes. 



Sillún dixeñado por Clar<r Puriet para ser con,trrtído en un 
taller íemi-industrial, arinonizondo texturas, materialer y 

procedimiento de ejecución. 



ARTE 

COLONIAL 

UN LIBRQ DE 
MANUEL TOUSSAII\IT 

Portcda de la Igleiia 
de Santa Illónica, en 

G~raddlrijara, Jul. 

M A N U E L  T C U S S A I N T  nació en la cii:,dnd de México. 11 d í ~  
29 de mayo de 1890. Descie~~de dc familia franceia establecida en 
México a mediados del :iglo X I X  (antes do la Inteneizción)., pero 
ligada con perrona, de n~cionalidad fnerirana. 

E~t i~dios:  en la erci<rla '.Mcdelo': oiexri a lo Normal para Pro- 
ferores: Escuela Nacional Pripariitoria, ron hachillerato corir{ileto: 
Escuela de Bellas Arfes y Eiriiela de Altor Estud;os. 

Más tarde se dedicó por ri propio a los estudios de arte en Méxi- 
co y comenró a publicar obras acerca de la materia, en !917. El 23 de 
agosto de 1943 obturo por oposición la p l ~ z a  de Hirtoriador en el 
Instituto Nacional de .4ntropologí<r r Historia y en 1915 fué desig- 
nado Director de Moxzirnentor Coloniales. Desde 1939 era Director 
de6 lnrtituto de Investigmiones Ertéticai de la Univeriidad Ndriona! 
Auiónomu de México. Finalmen~e, en 1946 se le nombró miembro de 
El Colegio Nacional y en 1948 de la ilcademia iIfexicma de la Hir. 
toria, correspondiente de la Real de Madrid. 



La poirad'z dc  Iri Iglerirr dcl Crir»i<,ii. eri Cciavu. Gte. 

A C A B A  de aparecer un claro y enjundioso libro: Arte 
Colmral de México, por don Manuel Toiissaint. No 

qiieremos pasar por alto un comentario a su significación, 
aunque sea tan sólo sobre los aspectos que más sensible 
mente n o  snlcn al paso a travEs de una primera lectura. 

Sale csta obra como i i t i  segundo volumen de la Hirrorin 
del Arte en México, iniciada por el Instituto de Investiga- 
cisnes Esttticas de la Universidad Nacional con el libro 
Arte Precolonbino de México y de la América Cenlral 
de Salvador Toscano. aparecido en 1944, y continuará con 
una tercera y final de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Jusnno Femández. 

El contenido se divide en una Introducción v cinco 

partes. Aquilla bosqueja brevemente el estado de Europa 
en los años de la Conquista, el del arte aborigen a la 
llegada del conquistador español y el carácter resultante 
del choque de los dos artes europeo y americano. El final 
de esta Introducción sirve para exponer las razones de 
la división del arte colonial novoliispano en cinco períodos 
que corresponden a las cinco panes de la obra, mostrando 





Templo f+$ncircano en Tecdli, 
Puebla. Detalle de la fachada. 
(Fot. M. Toussaint.) 

que "la única división lógica [para este arte) es la que 
se basa en las diversas épocas histórkas por que atravesó, 
las cuales se expresan en las varias modalidades estilísti- 
cas". Esencialmente, para Toussaint hay un movimiento 
progresivo de asentamiento formal, acorde a la consolida- 
ción del país como Calonia, que al llegar a precisarse como 
tal se expresa formalmente con la creación del barroco mexi- 
cano, su autwtonía mestiza. Esta, cneemos, es la eotre- 
vista afirmación de fondo, el sentido que propone el de- 
sarrollo de su libro sobre nuestro complejo artístico colo- 
nial. #Por eso, al sintetizar el carácter del trecer ?eríodo 
nos dice: "es ya el barroco mexicano como muestra vi- 
viente y a Ia vez eterna del nuevo país que ha adquirido 
personalidad prcpia", pues hacia 1690 el barroco está en 
pleno apogeo en México. 

Los cincc períodos estilísticos del arte colonial, tratados 
en sendas partes, son para Toussaint: el arte de la breve 
época de la Conquista, de 1521 a 1550; el de la época 
llamada por él de la colonización, que es como una pro- 
yección del Renacimiento europeo en México, según las 
dominantes del estilo en este período, de 1550 a 1630; rl 
definido arte barroco mexicano, de 1630 a 1730; el chu- 
rrigueresco, como una espléndida modalidad especial del 

barroco, de 1730 a 1781, y el neoclásico, como arte del 
periodo último de la vida colonial, de 1781 a 1821. 

La obra contiene además una "Bibliografía del Arte 
Colonial" dividida en 10s temas que ttata cada partede su 
libro: arquitectura, escultura, pintura y artes menores, v 
la bibliografía correspondiente a obras generales. 

Ya el propio señor Touisaint, al prologar la obra de 
Toscano en 1944, hacía notar la ex i s t e~ ia  en México de 
una época de crisis para los estudios de historia del arte, 
y subrayaba la útil posibilidad de superar el estadio dei 
escrito monográfico para abordar la labar de conjunto, de 
integración histórica. Verdaderamente era esta una labor 
inaplazable, necesaria, que llega quizá con una oportuni- 
dad que más tarde habremos de constatar, y scbre todo, 
con la seriedad que da un conocimiento concienzudo y di- 
latado de los hechos que se reseñan. A este respecto es in- 
necesario hablar de la importancia, de todos conocida, que 
para la historia del arte en M,ixico tienen los abundantes 
trabajos de don Manuel Toussaint. 

Es en los últimos cuarenta años cuando se ha hecho 
el sondeo, el estudio de nuestro pasado artístico colonial, 
y también, decididamente, del más anterior, el prehispá- 



A>+,. rn1on:o i .  
ni. 'T",,3~iiN.,. 

Barroco mexicano del siglo 
XVI I I .  Capilla del Pocito, 
fiorrada principal. México, 

D. F. (Fot. Kahlo). 

iiico. Las bibliografías correspatidientes de esta graii obra 
de Hirtoria del Arte en México. lo testimonian de sobra en 
sus fechas. También evidencian el caricter monográfico 
especializado, de itivestigaciót~ y deslinde primario por 
sectores, obras, temls, que ha presidido taks estudios. 
Nuestra inmersióti eri ese pasado artistico, ea reciente. 
Nosotros creemos que todavía dura y se romplernenta de 
particular iiiodo, con estos libros qiie ya fijan itna pers- 
pectiva sobre dos largos e iinportantes períodos artísticos. 

Con ellos, con este de Toussaint comentado aquí, se 
cumple la función de fijar los hechos artísticos en su con. 
junto y según su secuencia históriia. El punto de partida 
ha sido la l a b r  monográfica anterior; pero este mismo 
proceso natural de la investigación hace gravitar el sen- 
tido de dichos estudios de conjunto hacia el que tienen los 
trabajas plinto de partida: de anotación directa de hechos. 
Por eso no es el sentido del libro que reseñamos la recons- 

truarión viva de un pasado artístico, sino el niás parti- 
cular de reconstruccióii de hechos -del arte, desde lue- 
go- que primem se hizo monográficamente, y ahora en 
conjunto, pero siendo en ambas etapas la dominante, des. 
cripriva. Por ventura tal es su mérito más general: habcr 
llegado a un segundo estadio del trabajo que pertnite la 
visualización de las partes dentro del cotijunto, pues den- 
tro del período de tres siglos de colonia, nos es fácil seguir 
las transformaciones del arte arquitectónico, escultárico y 

y arms meiiores, por la vía aescriptiva y a través 
de los datos extericres que informan los diversos estilos. 

Pero no hay remedio: sólo después de esta beneficiosa 
labor primaria, incuestionable, va a ser posible renovar 
nuestra problemática artística plástica en sus aspzctos his- 
róticos y estéticos. Tal sesgo es el que para nosotros tiene 
quizá niayar interés, ya que las proble~nar teóricos, de elu- 
cidnción de la iiat~traleza del hecho artístico, se fertilizan 



Fcriddn de id Farruquia de Srrn Miguel, 
en Mixico, D. F.  (Fot. del Archivo de  la 
Dirección de Monumentor Colonialer.) 

citando con abundamiento son puestos en contacto con sus 

correrpondi-tites realidadzs, para despues, a su tiempo, 
irrigar el pensamiento que opere sobre ellas, eficazmente. 
En el caso nuestro d~ México, creemos que la aparición 
primera de estas dcrumentadas obras de resumen ha de 
traer favorablemente al plana d'e interés que les cotrespon- 
de ahora, las cuestiones estéticas y los prohlema~ de la 
histcria del arce, que permitan posteriormente iniciar el des- 
cubrimiento del sentido de la forma de nuestros complejos 
artísticos, y ajustar su espíritu a los cambios sociales pa- 
sados y fiitiiros. 

Arq. Enrique GUERRERO 1.. 

LIBROS DE MANUEL TOUSSAINT 

Las cien :mejores poesías liricas meaieanas. 1911. (Eri 
colaboración con Antonio Castro Leal y Alberto 
Vasrjlirz d ~ 1  Mercado.) 

La Catedral de México, 1917. (Timo I dr la serie 
"Mi>nograFiai Mcricanns",) 

Saturnina Hect&" y su obra. 1921) 

Viajes alucinador IRiiicoties de España), 1924. 

La Catedral de México, 1924. (Tomo 11 de la serie 
"l~ilcsias de M e ~ i c o '  . Libro con medalla 
dc aro en la Eupriicion Iiiterna~ional dr  Scrllli. 
1929-1930.) 

O i r a i a ,  1926. 

Loa sacramenial en nzetáio;a de lar caiks de Méri, 
ro, 1927. 

El  grabado en madera en México del siglo XVI a 

nuestros dias, 1928. \ E n  la obra 30 ;isuntos meri, 
canas, grabaios e n  madera par Francisco Diez <ic 
Leór,.) 

Taseo, 1931. 

La litoyvafia en México duiantc el siglo XIX. 1931, 

Católogo de la Sección Colonial de  las Gnleriar de  
Pintura. 1914. 

Supervivencias yólkas en I r  arquitectura mexicana 
del sig!o XVI. 1935. 

La pintura en M ~ x ~ c G ,  duran* el siglo XVl, 1936. 

La Relación de Michoacán. 1937. 

Arte m~niraiio. Buenos Aires. "Nosotros", 1937. 

Impresioiiea de Bolivia, La Par, Potosi, 1937. 

Retrata y paisaje en la  abra de Cpcil Crawim.d O' 

Gorman, 1938. 

Planos de la rivdad de Méxieo. Siglos XVI y XVII. 
1938 IEn colnhziacióri ron Ju,\tiiio I'rrnnndri y 
Federico Gómrz de Orozco.1 

Proceso y denuncia contra Simún Prjryns. 1938. 

Paseos coloniales. 1939. 

Veinte siyioa de arte mexicano, 1'140 1 l ' i i  rolal>orn- 
c.ón cori Alfon\<i Caso. Miguel C>va:.ruhias y R o ~  
herto Montrrieriro.1 

Arte mudéjar en América, 1916 

Diálogo sobre la Historia de Iri Pintura en México, 
par don losi Bernardo Cauto. Edición, piologo i 
iiotas de Manuel Totisraint. 1947, 

La conquista de Pánuco. 1948 (Pul>licadn por El 
Colegio Nacionall. 

J,n Cated.al de .México, 1948. 

A r a  colonial en México, 1948, 



DANZA 

Po, DAVID N ARCE 

Indepndieri¿emente de la reaii~ación artistiru 
en si, el erfurrzo desplegado por Sergio Franco d 

rrarér de su grupo de ballet encierra dos ~ io ta<  in- 
.rblitfir. 

l.a primera es que re haya conseguido abrir !,tia 
brecha e7 el medio adormiladci de la proviticiu, 
dunde es norma que lar tare.2~ del espíritu pror- 
peren por inercúr, rarentei de estímulo. A fuer:a 
de ronstdnria y rigor, el magnífico cuadro de ba- 
llet a ql<e sc refieren ertas página1 se implai~tó ya 
con rolidc.: eiz la vida cicltural de Morcliu. 

La ofra circiinsfancia rrrdica en hecho nada 
co>inín de que el Gobernador del Estado. licen 
riado Jori María  Mendora Pardo -per~ona r~r l t a  
y protectora de lar arter-. haya irnpii1:iido siii 
rcrervar este intento por dignificlir lor nerciida- 
der cspirit~~aler de rii entidad. 

F IJE una sorpre5a la ~ircseiiación de Sergio Franco y 
su grupc de bailarimes tnexicaiios, e11 la tersa quietud 
dc la ciudad de Morelia. 

La actuación de rse conjunto, afinado en las silenciosas 
hiras dc prrvincia, es inusitada por su valor y por su al- 
tura, y brinda el don de su disciplinado ejercicio eri la 
inejot dc las realizaciones. Nii existe en ninguna otra de 
las ciudades de la República -podría decirse quz ni en la 
capital misma- un grupo dc ballet de pareja (calidad. 
Fieles a la disci?lina impuesta por su maestro han alran- 
zadc estos mucliachos, trzs poner a contribución su en- 
tusiasmo en algunos anos de esfuerzo sin tregua. la di- 
mensión del verdadero artista de la danza. 

Atiiiadisimcs, y ccii una gran variedad de expresiones, 
r:siiltaroii los Iiallcts Almas o6rcurris y Pavanar erpriño!as, 
pr:sentados la ncche del 20 de marzo último en el recital 
crtraordinaric que se dió en Morelia cn honor del Presi- 
dente d,e la República, con el decidido patrocinio del Go- 
bernador del Estada. 

El ballet Alnzor obscii~ar, en su depurada modernidad, 
tiene reminiscencias de la escuela magnífica de T e d  Shawn, 
en tanto que la otra, con la que se inició el festival, se 
antojó un libro de estampas velazqueiias, lleno de señorío 
y clasicismo. 

Arte de privilegio. el danzar es Fermitido sólo a los 
elegidos. Con sus facultades en cabal dosznvolvimiento, 
y dirigidos con habilidad manifiesta, Ics noveles blilarines 

El bailajin Sergio Fra~iro,  creador 
del grupo de Lailarines mexicanos. 

Uno calle de Moie- 
110. llnlp~d y tranqulin. 

- 

en tierra iiijchoacana rest i t~i~ei i  a México un sitio deco 
raso en el concierta universal del ritmo y la coreugrafia. 



Ercena del ballet Almas Orcizrai, con la rureografia de Srrgio Franru 

Patio de la Ercuela de MÚ~ird Sacra. 

Eanzarin y maesro, Sergio Franco, de retorno de Europa, con 
cl bagaje de su amor al oficio, de cu dedicación estudiosa y sii 
energía, y asistido además por el derecho que le otorgan los tiem- 
pos de aprendizaje y las actuaciones brillantes, estableció en Mo- 
relia, en una antigua casona de patinada cantera, la escuela quc 
hoy constituye una revelación. 

Franco ha sabido hacer de cada un2 de sus discípulos un ?osi- 
tivo intérprete de danza, conforme a sus variantes espcificas de 
presencia y espíritu. Pero entre todos ellos descuella con petsona- 
lidad de gran artista la primera blilarina Blanca Vargas. Viéndola 
actuar, se advierte que encarna el vedadero, el más estricto de los 
aspectos del concepto danzarina. Secorío y gracia congénitos se 
unifican en Blanca con ejemplaridad, sometidos a respetuosas 
disciplinas que han sabido subordinar esos dones a la belleza plena 
de dignidad que ella alcanza en el escenario. Es la respuesta 
viviente y justa a cierta frase poética que el espectáculo le sugirib 
a Mauricio Gómez Maycrga: "Aquí tenemos una reina que se 
digna bailar',. 

Ya j~isti~reciados por el aplauso y crítica locales, Sfrgia Fraii 
co y su grupo se disponen a ensanchar el ámbitc de sus activida- 
Jes. Ojalá que pronto México --la ciudad y el país- participe 
de la emoción tan depurada de que Morelia tuvo las ?rimicias. 
Y ojalá que también otrcs países conozcan un exponente tan en. 

. .  ...-. . .. 
*'..; , 

, .u~nbradi) de niir<tra prodiicsiún arri,rica, s3 qce, universal en si: c- 
R 7" +-." : . . , rnen,aje, este grupo I:cva v i i  s t i ~  g i r ~ ,  rl accnrli dr. lor ritrns,\ ar 
,,.--- 

. - ' - i  iii61.icos <e la tierra nanva 



LA CIUDAD DE MORELlA 

Hay dos viejas ciudades di. Mfxico que ofrecen uii marcada contraste. 
Ellas son: Oaxaca. la antigua Antequera. verdc y chaparra. y Morelia. la 
antigua Valladolid. alta y rosa. 1.a piedra ver& de Oaxaca, por ml;edo 
8 los trmhlores. parece aferrarse con sus bajas ?- ?robustas torres a la 
ticrra. Eii cambio, la pirdra rosa dc Morelia parece asctndcr al cielo y 
recrearse e n  este jiiigo arquitectónico, segura de su fuerza. 

E l  primer Virrey de la Nueva España, doii Aiitoiiio dc Meiidora. 
funda el veintiter de abril de 1541 en el valle dc Guayangareo la villa 
de Valladolid. El seis de  febrera de 1545 se eleva la priniltiva villa al  
rango de ciudad y cii 1553 una celula real le concede escudo de armar. 
Por Bltinio, e1 doce dc septiembre de 1828 cl Gobierno del Estado cambia 
sil iionibrr de Vailadolid por el de Marclia cn honor dc ]os* Maria Mo- 
~rrlus. rl verdadero realizador de nuestra Indcpcndrncia. 

El ai.irifc Juaii Ponrc, quc inicio la traza dr la villa el dieciocho dc 
niayo de 1541. no pudo imaginar qiic sobrr aqiicl tablero iiahrja dc o r ~  
denarsc una de l i s  ciudades .m& hri-inosas dc 1.7 Coloiiiu. Todavia en 
1580, cuando s r  traslada la catedral dr  I'htíeiiaro u Valladolid. no cs  
ctra cosa que un "ruin cortijo roii ocho o d i c í  casas españolas y los 
convciitar dc San Francisco y Saii Agustiii". Eti 1794. al ltvaiitar don 
Frlipr Dlaz Ortega, Caballero de la Orden de Carlos 111, ri primer plnio 
conocido. la ciudad -tci>ia veinte inil habitantes- qurdb di\,idida rn 
cuatro cuarteles mayores y ocho meiiorcs. Ya para eiitonrer Valladolid 
había cornpklado s u  derarrollo. transformái~dosr ci> esa fiiiu eslainpa di<- 
ciocheca cuyos rasgos esenciales aEn pt.rduran intocados. 

(Tomado de1 h. 15 dc la Colecci6n Anáhuai!) 

Escuela de  Música Sacra. Patio. 
Ballet Alntar Oscuras. 



MORELIA 

No intento dcscrihir cata ciudad ni traer a c ~ r n t a  los Innu- 
iiiirables reciierdos hislnricos quc rncierra. HL- titulado mi articula 
"Marelia". porqur petisarido rn ella. viendo con l a  imaginacin.. 
stis fértiles canipiñas. su pasto de San Pedro, su umbrosa y me- 
lancólica calzada, sus viejos templos de fábrica española, sur 
amenos jardines y sus riiinoios moiiasterios. he empezado a des. 

cribirlo. Me parece citar en la loma de Santa Maria, coronada 
por lo que 1lam;ri y Ikma la piedad rristiana de nuestr.;3 padris. 
1x1 Caliario: cri i e  pu<,b!ri;to iodo I!ciio dc f!ores. que se ine 

figura un Mixcoac subido en hombros de indios a la cIspidr 
del cerro. Desde alli rs  cricdntador el aspecto de Morelia: habrd 
otras ciudadrs mas bellas: peri no conozca niiigiina ináa simpj- 
tica Verla  PO)' primera vez desde ese piinto o desde la Loma 
del Zapotc, y desear bajar pvra mirarla de cerca, para reiugiarse 
en siis nilos b!ancos. tod? es uiio. Sc vc larga, corno ncastad> 
y dormida en suave colina. Las torres dc su catedral son iiiuy 
csbeltas y p x u s  inetros menos altas qiie las torres dc la nuestra. 

Muchas mrns torrrr,llas y cypiilas dr capillitas impinatire como 
asoliiadñs a las rspaciosas azoteas dr la:; rasas. Nu hay ningiiii :¡o 
caudaloso eii que Morclia pueda verse, porquc no :S coqueta . t i  

presumida, sino huniildr. Está acostada cuan larga es, a reme- 
ianra dr una segadora rendida p:r r! cansancio. y sólo las torres 
dr  su rntrdral son las que se alzan sohrr la piiiita de los pies. 
las qiir !no diirri:ien para citiddila. vrlandu rl suifio cri quc reposa. 
pvra rrpiar y i c r  dc lcjns s i  ac acerca algún peligro. En todo rl 
espacio quc scparn a Morclia dr  Santa Maria falta 13 inmensa 
sombra. la sombra lurniiiosa, porque el hérie hasta s su sombra 
cainunica luz, del gran Morelos t?ii la ciudad esta Orainpo: aqiii 

planea Morelos . 
MANUEL GUTIERREZ NA!óRA 
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U n a  de las airusar to- 
rres de  la medra1 de  
Morelia. Siglor X V I I  

y XVIZI. 



LIBROS Y REVISTAS 
del paisaje iic existe en 5sparia. Ahi de 
una zona a otra, se rompe cl prcceaentc 
inmediato y el viajera renueva sus scnaa- 
riones de modo continuo, apenar tras- 
puesta el limitc de unos kilómetros. Por 
VFO, en el volumen que resefiainos, 11 
laisajc alcanza una preeniinencia que en 
iinghn casa opaca ii la primordial ma- 

irria arquitcct6nica, y en cambio uno y 
otra establecen i i i i  cotitrapuiito de equi- 
librada aumonia. Gracias ;i rllo, la masa 
d r  10s ~ C I I P ~ U C ~ ~ S ,  las catcdralra. las al- 
q~er ias ,  103 castillos. los ciiariñntci.ios. los 
yuenies y todo lo dcniás. SF ri~totlatl ad- 
roiirahlciiiriitc cii rl marco nñtiirnl q<io Iri 
circ,,nd.,. 

L a  rnaravillo~a a~itologiii de imigriie$ 
se comporic d<. más dr trraciriitaa rrpro- 
ducciones, que iio ornirin riada tsriicial dr 
i;i grandeza nrtistica capañola. La rirenzi 

solidez dr las obras creadas con imprtii 
po6tico, con una grave conciencia del ofi- 
cio, se manticiie inalterable cn estos monu- 
nientos que resiimcii la pasi0n estPtica dc 
rniiltiples generaciones de arquitectos, or- 
:ebres y canteros. 

La prcsciite ncta rcsultatia iiionipieta 
S: no sc dedicar& iin rlogii eiitusiasta a 
Ortir Echagüc, i I  fotografo inspirado que  
ricorrig las caminos dc España a la caza 
de sus rxprrsiaiies mas profuiidas. Uno 
dr los prolog<iistas del volumen -Azmin 
rc rl otro. y sus palahras encierran sabro- 
sa iiirzcla dc tertitira y eternidad- Ic ha- 
' e  plena justicia con estas palabras: 

' 'Ya pararon tiempos en quc se dr..- 
tiilaban a la fotogrefia vanidosos desde- 
i i r  en ~ioinbre del arte pictorico. Tam- 
hieii el cincmatdgrafo sufrio al principia 
desprecios y desaprobaciones eii noniliis 
del arte teatral. Después sc ha visto qiie 
la r capaz de ~onscgiiir efectns 
de realidad, de  fantasia y de  emoción li- 
tcrjria iaiiales o suoeiloi.es a los del :en 

ESPARA: PUEBLOS Y PAISAJES, par 
JoaC Ortii IEchagüe. Tercew edicion. 
Bilhau, 1947. 

Ei cxanicii dc la iiiitrida arric de ES- 

tampas en hcircograhado que iiitrgraii cs- 
te volumen, afirmará rii el rspiritu mis  
erce'ptico la coi>vicci6n dc que Espana Ira 
sido, fundamrntalinrntr. un pais dc coiis- 

tructores. 

A lo largo y a lo ancha de una varie- 
dad de regiones donde raras veces sc re, 
piten los accidentes cspecificos dc geo- 

grafia y de clima, la peninsula sirvió de 
rrisol donde se fundieron a sii debida tiem- 
m los grandes tstilos arquitrctnicos: ro- 
iiiánica. mu:irabc, gotico, rrnacentista. 

Pero el recia. el absorbente genio crea- 
dor de los españoles, que levantaba mo- 
numeiitos cn los sitios más invcrosirniles 
-entre las rocas, o aprovechando ~l de- 
clive de una moritafia-, inipitso a cuanto 
edificio labró con sus manos el sello pri- 
vativo dr sil rarictcr, dotado dr la flexi- 
bilidad requerida para somctcr la riornia 

" la inbpiracioii propia. 

liii tanto qnr -argUn el trstiriioriio riel 
prolog<iista JosP Ma. Salaverria- el cia- 
jero por tierras de Francia puede traii- 

aitar dcsdc Hendaya hasta la frontera de 
Bélgica viendo. con muy pocas diferrii- 
cias, una llanura fértil cubirrta de tul- 
tivos y bosques semejantes, y cosa iden- 
tica ocurre en Alemaiiia. la iiriiformidad 

~ ~ 

tio. Algo sriiicjantc ha ociirrido con !a 
fotografia, gracias a sus rnoriner pro- 
gresas y ciiarido cs inanrjada por un es- 
piritu de profunda rocacioii artistica. Es- 
tr es el csso de  José Ortiz Echagiic, que 

iiiiiica ha usado la máquina fatogrifica c u ~  

,,,o un profesional, sino coino el honnbrr 
que rccurrc o la fotogtafia para dar va- 

iisfaccidn a los instintos m i s  drlirados y 
iiondos dr SU alma artística." 

España: pueblas y paisajes es cl vo- 
iuuieii intermedio de una trilogia qiie se 

conipleta con los titulos Espaüs: tipas y 
irajes y España míatica. Cumple insis- 
ti. pn que constituye testimonio duradero 
de iin auge arquitectanico que sigue dan- 
do lecciones, en profusion y cn valo- 
res.-Antonio Acevedo Eseobedo. 



i < L  ARTE PLAMENCO E N  LA NUE- 
VA ESPARA, por Maiiiirl Toiianiiit. 
México, 1949. 

"Si se nos ociirrirse. rn alguiia aca- 
s/Oli. formular u11 hnlancr dr  lo qiic Mé- 
xico dfbr rli su origcti a la5 iiacioiirs 
<'uropias, riironlrariaiiiai qiic. drspués de 
%paña, Iiii. Fleiidrr quiiii ni5r coliihorti 
rii la ciriliiació!i del iiucvo pais." Con 
tal prrinira inicia Truaaaitit C I  prrsrnti! 
opUsciilo. ci; qiic recoge rl trxto dri di.;. 
iiirsa dr verrpci0n rli r l  sriio dc la ACZ- 
dciiiie hTcricaiiu dc la Historia. corrrs 

polidiciite de In Real dc Madrid. 

La ayiid;i ~iviliíadura <Ic Flalidrs ~ : r ~  

ui. cii rl p;iiioi.aiiia histoiico, 'Ir i ~ u e s t r ~  

Iiais apfiias u i i  11rsti.o drspitk di: Id iiii. 
ciacioii dr  la cooqiiisfa, ruii rl giiipo dc 
fi.at>ciscatios rii truc s ~ h r c ~ a l i o  iray Pc- 
dio dr G;intr. AqiiiI iiiaigiie x,aróii iio 
selo agriipi, .i los iiidhos para rnseñario~; 
d ICCI y i s~r lh i r ,  sillo también para adies- 
trarlos rii las ~ i r t r i  inanual~s y rii las 
artes del rspiritii. A su  iiiflujo, los pinto- 
res, escultores y caiitcros aborigeties as¡- 
milaron la f6rmula adecuada quc ligariv 
su destreza ingénita ron los idealrr del 
arte curopeo. 

Aduce r l  autor, ~iiiiy e n  su punto. la 

obsrrvaciiiil de fray Gcronimo de Me:!. 
dicta ~cgiiii la cual los rnixicanos. ". ..des- 
1pu6s q ~ i c  fiirroii cristiana- y vieron uucs- 

tras irnágriies de Maudcs y dr Italia. no 
hay retablo iii  imagrii. por iirlnla qiic sea, 

qiir no lo rrtratcli y coiitrahagan". Plan- 
des tiene prioridad sohrc Italia cii este 
juicio, v iio por slrnple azar, puta rn i.1 
iriarca ciiropco dr la rpoca Platidrr con- 
acri,aha vii-tiidrs qur rti Italia. al amor del 
R~nacim>riito, se hahiaii desvanecido. Eiii 
Pauie precisa rl fendineno: "La f e  ta- 
husta de los flamencos preservaba su sen- 
sualidad de la inquietud italiana. Seguían 
siendo hombres de la Edad Media." Par 
eso. y tras una serie de apreciaciones cri- 
ticas iiiuy agudas. Tazissaint establece que 
r n  un ambiente dr  plriia Edad Media se 
diaarrolla la Niievñ Espana en sus piii.. 
turas. en sus conventos. en toda su arte 
de aquella &poca primitiva. 

Luego, coii lo concibi6n quc exigía la 
iridole de su trabajo, el autor pasa rc- 
vista a los iiumerosos hijos de Plandes que 
\inicror, ;i la Niicii;i España. por supuesto 
cr, cl !liimio dc artistas. (De tal abus- 
daiicia se origino la ''Calle de los Fla- 
nlcli~os". cil lullestlil capital.) 

!uan Gcrbo~i, al pintar en 1562 los deos  
qut luego se adhirieron a las bóvedas de 
la iglesia franciscana de Tccainachalco. 
en el Estado de Puebla. deja una huella 
inconfundible de su inspiraci6n flamenca 
ti carta caliiil. pcro con claros rcsabio 

rciiacc~itistas. Ciia obra maestra már, los 
ircscus del run\:rnro agustiiiiano de Epa- 
;oyiic:in, Estado dr Hidalgo -pintados 
con ;intcriori<lad y a el atribuidos--. Iha- 
cri i  neriviri rli un "<;~otto exótico": uii 
aitr dc primer ort!rii, quc contxuevr por 
:.i, iiigcnuidad. 

Siirge c i i  scyiiid;i Siziiúli l'ri-eylis. < I U C  

fi!p>m entre los avtific<,s dvl pri~nec ap::~ 
r;co pictori~ii dr hlixico. Llrga aqiii co 
1568 y sqiii murió haciv finis dcl siglo 
Pintor de gran cstirpc, rohrrsalc eritrr 
todos. iiu solo por las dcsliirnbrantcr rr- 
h.; qiir drjo -Sanla Cecilia, La Sacra 
Van,i'ia, c!..\r,. ',Ira:-, S!"" por ia C,~SC. 

iianra quc difundi8 eiitre los artistas qiic 

florecieron ct:rca dc "1. 
12" Puebla, y a iiicdiadir dcl XV11. dpa- 

rcce Dirgo dr Borgraf, a quien ar tuvo 
crroneamciitr durante a l g~ i i  tiempo corno 
11~ado  a la d~scriidcricia de Riibcns. Col- 
riva c!os cstilos: '" , ,O  PS 'lar0 l~lliiiii"si>. 
de Agiii.as aficar, colno :.ti Santa Teresa 
de Tlñicala; cn tanto q u r  rl otro cs  r;iii- 

Ihrio. rnistcriosu. rin!>riijddu, colno sii Cr:s. 
ro rodeado de Santos d~ la parrqiiia d? 
Ch~ilii!a'' Sus iiiadros son cstimadisisio\ 
I;asra rl prcsrntc: l'ciissaint perdió ya la 
ruriita ric los Rorgrafs con firma iipocrifa 
cliic li~tii pasado por sur inali;.. 

. . .levantaba mcnarnenios en ritior inverorimiler 
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. . . iiiipuro a ruanto edificio labró cl sello primtivo de  rti carácter. .  

1 3  aiiior cxtieiidr siis nut;iias a otros 
iirtificcs flairieiicoa: Adrian Sustri PXI- 

samblador de cxcrlrntes i;ipncidades crra- 

doras. que realizo el coro del trnxplii dc 
Santo Dominy: y. ~n iulaboinciiiii coi, .:I 
escultor rs]>aaal hinn Muntaño. ia rilic- 
iia de la catedral x ic ja  dc México. ,de 
1584 a 1585: Sainurl Estroda -al pare- 
c e ~  Van dr r  Strart-, yraliador a queii 

sr deben frcntir de libros. retratas dc pcr- 
sonalidadcs csciidos nobiliarias y hasta 
uri plaiio wi ixtrcrno curioso dr la capi td 
dc Niirlo Espiña.  

Paralrlaf~icntr coii rhtr nlirrtr liiimairo. 

iiifluyrli rii iI riesarrollo plkt ico de MC- 
hita las "liras d r  artc flurnefico clue 1L- 
Raron entucicrs s c i .  Son seis. por lo mr- 
nos, las tahlns iidrnirablcs de M a i r t ~ i ~  dci- 

Vus que sr ciistudian cn el pais. Uiia :rl,i 
riroctr. Dan Juan de Aushia. d r  la :>d. 

Icria Nacional dc Pintura, da pic para 
ztiil>iiirla a X'iiii Dyck, Eti ciiaiito a ' ~ L I -  

hrns, a juicio dc 'Tcursailit. piirdc rs- 

iriliicse "iin rnsayo hrillantirimo. perfrc- 
tdinvnte iliistrado. acfrca dc su influciicia 
i.81 iiuistra piiitiira hñrrocii". 

La curiosidad incesante dr Tuusraiiit. 
su solidez critica, su fciundidad que no 

se da tregua. sigucii deparando hallazyos 
dc cuaiitia para la aprrciaiiun rlel fc- 

r?óniciiu arrirticir r r?  blexicu. Su I:iL:i eii 

csc campo sc Iorr>.,. i t  e s a s  iilt~liiis. CII 

hi.riernérita.-Antonio Acevedo bcobedo. 

GZllA AUTOMOVUIS1'1Ch D E L  V A -  
LLE D E  MEXICO. 

Hrrnoa ilrrcuhicrti u n  p i q ~ e ñ o  y valioso 
libra. cditado en 1940 y csrasuiiiciitc co- 

riocid". que llc\a e1 ,,O'" istirnlllailtf ti- 

tul" de Guia Autornovilistiea del Valle & 
México. y rlur en rcalidad ionstituyc una 
bicrc,  hiel; informadn y ju!iora g u i i  Íolk- 
lariia. ariiuitictunica y urbanistica de los 
alredcdoces de la ciudad. 

Esta pequeña y útil cbra, que se dehe 
al rinlieño y a la eriidicián de don Pablo 
C. d r  Ga!itc. autor también del ya clásico 
ccirip~ndio sabre la arquitectura iiiexica- 
17s rii rl siglo XVI. cstL ordenada de 
aciipidn cni i  las rutas fuiidamentalrs que 
partcii de  la iixidad de Merico a las civi-. 
<iddcs ituad:is r n  las i:iltirdiacioiirs del 
Valle <!e Mt.iico. y al hacer esta clasifi- 
cación i a  tratando en forma notablemeni? 
satisfaccria cada uno de los puntos dc 
i l l r~rés  que toca la ruta rn cuestión. 
No saberiios si la obra se encuentra ago- 
tada; d r  ser csc el caso. convcndria su- 

grrw a la Aanciacián Mtxicaiia Autonio- 
xilistica. editara de  este lihro. el que lo 
rredilasr. prrffrihlemrntr cii far,na hi- 
I':.,J~,c. 

F I E R R O  Y CONSTHUCCION 

Uiia nuera revista tecnica e informativa 
con grandes pusihiiidades acaba de apa- 
rerer rnt i r  nosctroí. Sr trata del nr- 
gaiin oficial de la Asociación de Frrre- 
:rros. quiciics, en una publicación d i  mo- 
cirstu iispccio. pcro valioso contenido. es- 
t.;,, darido a los técnicos y al cii 

.qc:icial ucia iiifurrnauoii que va desde Iss 
asuritos trcnicor y arquitrctáiiicos hasta 
tcmas histuricos y de ilitcren gencral. Ilr- 
scarnos ii rstc riiirvo organo periodicidad 
y iuntiriu(d,i<l: lar dos nietas de toda re- 
vista. 

&l.GXICO E N  E L  ARTE 

Eii su sCptimo iiiinicro. la inaqnifica rr- 

vista del Instituto Nacional de Bellas Ar- 
tes. dedicado esta ver al nostdlgico re- 
cuerdo de Racrián Láper Velarde. canti- 
riúa marcando uri nivel de excelencia di- 
ficilmcntr siiprrado, 



1 la apni.rrido rl tercer tiúitirrli dc rsta 
discutida i interesante revista. en el qiir 
volvemos a eiirontrar y a saludar las lar- 
lores de atrcvimiciito. novedad. iiiteres y 
cnipuje juvenil que l a  han caracterizado 
c:i sus dos númcror anteri3ris y quc coiis~ 
rituycn la médula de  su programa. Sóle 
quisieramos agregar. en plan de comen- 
tario cordial. que sera inuy bueno que i n  
l,i futuro Bpscios concentre más s u  ma- 
terial para dar mayor densidad técnica a 

taii importante publicación. 

PROA 

Recienleniente hcrnos tomado uintacto 
con la ~.cvista Proa, que ya anda rn su  
i:,irnFro 22, quc S" dedica al urhanismo. r 
1;. arquitectura y u 10s iiidustrias y si 

publica i n  Bogo13 Hata puhlicaci6n z f i a ~  
de u s u  interés técnico profesional la tic- 

resaria anirnidad de los lemas hiatóricor 
i i  artisticos cn general. La saludarno< cnr- 
dialmrntr y le deseamos larga vida. 

i<EVISTA DE ARQUITECTURA 

I?rin rriclriitc publicaci6ii riiiocidd 
iiiiestra d u d e  Iiacc varios aiios. l a  piihli- 
ca la Soricdod Cctitral d r  Arqiiitcctos dc 
Hii~nas Aires. iori la colal>oraciún dcl 
Centro rlr Estudianlis <Ir Arqiiitrctiii'n rlb- 
I:i Faciiltnd de Arqiiitecttirs y Urliariirmo. 
E:, los últitiior cliniro riúmi-ros que lriii.- 

lt ,oa a l., uirt.i sr 10c.iii iiiiiili<rs ]>ii!it<ir dc 
gran interrs. ciriin 9"" la Ci<idiid Iiidiis- 
trial del famos<i iirhaiiista y arqiiitecto 
Iranccs Tony  Ganiirr: la Arquitectura 
T ~ ~ ~ i i c o - A r r ~ n i u t i ~ ~ ,  con miiclia iiovi~ 

dades ciiyo cmocimiento ya es urgente 
para iiosoiros los al-qtiitectos: iiiia belizi 
rcsidnicia e11 el Desicito del C2larado. 
Eatadoi; Uiiidos, del conocido arquitecto 
ausic.iaco Richard J. Neutra, inostrando 
una admirnhle integración de avqiiitrctui.a. 
jardiiierií y paisaje: un coiicurso d a  a i i ~  
trproycc~oq pera cdificiui públicos en Rur- 
nos A i r ~ .  y ulyiinos c t io i  lemas dr ca- 

ráClCi t tcnico E , ,  grncral. 

L;i I'sciicia de Arquitectura &,la Uiii- 
versidad dr Pa,,um.i 1ia rn,pezado a cdi- 
tar un órgano propi: di. cxpicsinii, cuyas 
decididas tendencias cocitrnip"rñiir.is y *a- 
lioso i~iateriai l a  hdceii muy inletcsantr des- 
LL este su primer n i im~rn .  i?l contriiido cs- 
co!ar iiiostriido -siis rolob:rodorcí son, 
rii abuiidantc número. iiliimzios- dejo cii- 

trcvcr el criterio dc  modernidad bien cn- 
tcndido que priva cn rsa Escuela profe- 
sional, ARQUITECTURA saluda a rst;i 

nileva publicacióri y Ir desea vida fruc- 
tifcra y trasrendenciii rri FI incdio cii qili 
i a  a drsrlivolucnr. 

ARQUITECTURA 

Esta bomónitiia iiiicstru. 6r!l;inn dc l., 

S u ~ i r d ~ i i l  rlc Ar<i i i i~ r~ tus  dci L ~ ~ L I ! I I I ~ I Y .  i~ 

la impresiinantr altura de su ~ ü i i i r r o  219. 
nos ofrece en la presente ocasión el muy 
iriicresantc concurso para c1 edificio del 
Palacio L~gislativo del Ecuador. verda- 
d < = ~  alardr de modernidad y de compn- 

sición ágil. particularriirnte cii rl pro- 

> C C ~ O  triunfador. que sc drhr  al atqiii- 

trcto iirugliayo Gómer Gavazro. 

CUADERNOS D E  ARQUITECTURA 

Es esta la piil>licarión del Colegio Ofi- 

cial dc A r q t l i t ~ ~ t o s  de  Cataluiia y Ba- 
Irarrr.  Su contenido coniprendr ires scc- 

tores d r  temas: tino historico d r  iro- 

Iiica de iibras producidas act<ialmenti, y 

i ~ r i  tercero de inforrnacióii varia. Por en- 

riiiia de tcdo nosotros laiiientamo tina 

cosa: ri carácter rrgrcsivo arquitectónico. 

onacróiiico, del material piihlicado. y con- 

s .~u~li t r rne!i i r .  del criterio que In preside. 

L A  ARQUITECTURA D E  HOY 

I.a versiovi casicllana de L'Architecturc 

d'Aujourd'hui, qixc sc edita en Biienis 
Aires, iiai presenta rii su nüiiirro 14. ioii 

rl alto riivrl dc calidad que ya con,xerrio:; 
iiiiiclin. una hrrie dc  notables rjcniplos dc  

i n . i x  Iiahit~<ioii.  i~icluyciido olvas de  do?. 

arquitectos iiiericanos! Cavlos Lazo y Sun- 
ii~iso Giic~iiiain. qiie ya lian merecida Li 
pii1;lizociiiii cutre i:osotros. 



NOTAS Y NOTICIAS 
50 AÑOS DE LABOR PROFESIONAL 

iacia apravrchando los rlcmintor notu 
rales. 

Doii Miguel Bei.trár> dr Quintana pci- 
trnece a varias de iiiiestras sociedades y 
.~cade~niiis. en el seno de lar cuales ha 
desarrollado una importante lalior profc* 
~ioiial PO h'cnor de SIL patria y de nuestro 
pais. su segunda patria. Arquitectura se 
ioniplaie rri Ielicitarlo y en desearle to- 
davia años rritcros de friictifera actividad 
pi.ofrsionul, 

VIAJE 

Por Juan MatineUo 
(En "Repertorio Americano") 

i t l  distiriyiiido aiquitrcto y maestro don 
Migiwl UritrAzi dr  Qiiintaria, caballero cs- 
I,rñol ~.rsidcnt+, cntw riosoiior desde hacc 
ciiareiila años. acaba de cclchrar sus bo- 
das de oro proiesioiiales. El Arq. Bertrán 
dc Quintana hizo su  carrria rn la Ea- 
ci,rlu Supcrior de Arquitectura de Barce- 
lona rn la qiir se tituló en el año de 1899 
y de la que fue profesor niixi:iar poco más 
tarde, en cátedras ohtciiidas por oposición. 

Llego a nucsti'o pais rii la +poca del 
Centenario y organir0, de acuerda con sil 

Gobierno y con la Coloiiia Espanola la 
Exp~iciU11 de Arte qilr figilre cn cl Pa- 
l>r116ii Esoañol. 

Tia radiiadii drsde 1910 rii Mexico y 
1i:< clercidn constantriiiente su profrsiosi 
rn rsto capital. cn Tampico y eri Moii- 
tcrrey, rn dotide ha llevado a cabo inipor- 
tantes obras de arquitectura. de las que 
nuestra Revista prcsviita unos ciiantoi 
ejemplos. 

Como tendencia general de proye~to,  cI 
Arq. Bertrán de Quintaiia. con apoyo eii 

sus profundas estudios sobre asoleamien- 
to P higiene de 13s edificins. tieiidc a rr- 
rolver de moda paitiriilar l o  problemas 
de relacioii de lo con~tíuido con e1 me- 
dio amhicntc, para logl.ar la máxima efi- 

El priiiier scn.isio rmiiiente que debo 
,SI General Lararo C;ii.dcnas al partir r 
su encuentro. es esta oportunidad de apre- 
sal. en el tránsito ,<pido hacia la caire- 
tcra que ha de coiidiicirme a Mirhaacáii. 
la mayiiitud real de la ciudad de Mlxico. 
De1 corazón ajetreado de la capital paía- 
iiias a lar urboniracioties grandiosas par- 
tidas por avenidas a medio hacer. scni- 
hrndas dc plazas en proyecto. poliladar 
de mansio;ics presuntuosas. No todas son 

de ~ ~ I F I L  gusto. Asoman con demasiada 
ficcuriicia las de los sirios enriquecidos. 
~ y ~ h i a d o s  dc pirignllns iiidignantcs: pero 
raii doininaiido ya las dc fachada escueta 
y parte ftincional. cnnoblrridas por toques 
discrctor en la piedra gris. 
La ciudad crece tanto, qiie ea dificil de. 

iir cuando hemos llegado a l  campo a 

cuando atravesamos un espacio rural en- 
tre dos urbanizaciones invasoras. Al fin 
rntrscnos CII la carretera iiolrnta. rscol- 
tada d~ piiios. Es entoncis. desdc un al- 
tocano estratégien. cuatido sc ticne lu mr 
iiida de das grandes renlidadcr iiiexicnnas: 
la ciudad trabajadora y sirigular. rica de 
recodos colonialcs. de audacias de ahora 
y ,  rrifrente, el iiiconfrilidihlr cainpo de Mé- 
rico, el paisaje abierto y duro donde los 
lujosas pinares intentan en vano. can sir 
fronda crcrta y iiiiinimc. domar el filo 
trágico d e  las piedras drsnitdas. 

CONFTRENCIAS SOBRe 
ARQUITECTURA 

El Arq. Vicente Mendiola 0.. distingui- 
do catcdr6:ico y artista, ha dado una ae- 
rir de confc~eneia~ sobre la arquitectura 
mexicana de las siglas XVI al XX. Estos 
a c t a  culturales tuvieran lugar en el mes 
dr juliio rn el Instituto Cieirtifico y Li. 
terario Aiitónoiiio de1 Estado de México. 



EL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
HOSPITALES 

El Primer Congreso Internacional de 
1iospitale.r de postguerra re reunió en Ho- 
landa -Amaterdani y Groningeii- del 
30 de moya al 4 de junio, y durante la 
rcunion de este Congreso sr aprobó la 
<onstitucion de la Federación lntcrnacio- 
ital de Hospitales que se habia propuesto 
piovisionalinente en Lucerna eil 1947. El  
presidente de este Congreso fué el profe- 
s i r  Rcn* Sand, y las discusion~s versaron 
o b r e  La influencia do los cambias ecanó- 
micos y sociales en la adminis(racYn de 
ho~pitales. El  diseño de la construcción y 
equipos de hospitales, La elaboración de 
proyectos regionales de hospitales y =en- 
tras de salud. La dirirrión de emplea- 
d~ de hospitales y otros varios asiiritos 
SCIIICjantPs. 

CURSO SOBRE ARUUI1'ECTLIRA 
MODERNA 

E1 p to f ro r  Albcrto Atii;idar, dr le Fa- 
ciiltad dc Filoxufia y Lr,tras, aialia de 
iniciar ,111 i l l t ~ r ~ s a i l l ~  C L I I ~ S D  C U I I I I I ~ I  e Iiis- 
tópico sobre arquitectura coiitrinpniúricn. 
cn cl Mexico City Coll~ge. iniciando nsi 
iin rapetimento ciiitural riiterempntc ~ I I I P A  

ro en nurrtro medio. 

CONFERENCIAS SOBRI? 
PLANlFlCACION 

En el doiiivilio social de la CAiiiara N;,- 

cional de in Industria dr  la Transforma- 
ción h a  tenido lugar iiiia interesantisima 
serie de cinco conferencias sobre planifi- 
cación económica, a cargo del Sr. Ing. 
Charles Petot. quien expuso en Forma ru- 
inamenie intcrerante los lineainientor fun- 
daaientaler del ya famoso Plan Monnet 
pava la reconstrriccióii de Francia. 

EXPU.5lCION D E  OBRAS 
MAESTRAS 

Julieta Carrera, la conocida escritora 
y ensayista, nos escribe desde Los An- 
geles sus impresiones sobre una rxpqsi- 
ción de o b r a  maestras. Dice asi: 

"Estuve en el Museo Nacional a urr 
iiiia erposicióti de pinturas traídas dr  Hcr- 
Iin. Estas pinturas son obras mantiñr  
dc los clAsiros y han estado rcrori.iendo 
dist~iitai ciudades norteaincriraiias. Aqiii 
iian llegado dc San Fraiicisco. La colrc- 
eión consistc de 95 diras. E l  publico 
forina colas de más de una cuadra atitri 
de lograr la entrada. A determinadii hora. 
PS preciso cerrar las puertas dejando fue- 
a cieritos de iiiti-resadoa. La miiltitud 
hace iiicdtiioda la contemplación. además 
que e3 drsiasiado para vrdos de ilna sola 
ver. IhspuZs de i.ccarrrr los diversos 
salones con la rxposición. re escucha una 
voz por r l  inicrófono quc anuncia una 
cnnfrrcncia sohrr los cuadros. Esta con- 

frrinrin f i iZ  lo nicjav, porque además cI? 
1.1 descripción cl<ara E informativa, prt- 
rciiiari las cuadros a colores. en una pi- 
~ ~ ~ ~ i i ~  parita!la. La iocifrreiicista d i ~ c  di 

Residencia en /a &dad de Mhxico. Ohru del arquitecto Berirxn de Quintuna. 
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la época de1 auMr. de la modalidad y mri- 
diciones de la obra. Está dirigida al gran 

pública. con intenciones educativas y gran 
sentida pedagógico. No falta la nota gra- 
ciosa y fuera dc formalidad. La sala ofre- 
ce una temperatura de nevera. La confp- 

. rencista explica. después dr disculparse 
por la falta de calefaciióri. qur todo 
rombustible está eiifocado en las salas dc 
lar obras maestras. y que srgúri parccc. 
es más importante el bienestar y la   alud 
de los cuadros que el de nosotros. El  pil- 
blico rie. La prensa informo que en San 
Francisco la exposicidn fue visitada por 
iiiias 95 niil personas y se recaudaron iinas 
32 niil d0lares. 111 valor dc la culcecioi 
se esiiiiia rti iinns 580.000.000.'' 

DELEGADO A U N  CONGRESO 

51 Ing. L. C o f f  coiisuitor y delegada 
oficial dc la sección de itigrnieros de PUCII- 

tea y estructuras d i  la Inlernatiolial As. 
suciatioii of Bridgrs .alid Str.ictiira1 En- 
gitirrring of the Uiiitcd States of Nortli 
Amei,ica al Primer Congreso Interiiacianal 
d? Ingcnieria Civil en Mexico, D. F., qiir 
sr cclchró del dia 30 dr abril al i dc mnyci 
de 1949. 

El scñar Coff dió uiia corifrriiirin dc 

intrrks para loa paises de habla hispana. 
acrrra dc los nuevos métados económicos 
en rl uso del acero eii las constiuccio~ici 
de horiiiigó:~, que actualmente es tan 
necesaria al tratar de conservar la mo- 
neda extranjera y economizar e1 acero eii 

las construecianes lo m6s posible. 
Al ingeniera Caff se deben. entre otras 

construcciones, el edificio de la Embajada 
de los Estadas Unidos en Parin: y ahi mis- 



~i,o, cl "Criiiio Aiiiericario" y rl "L:rlificiu 
I,:teriiacional". donado por cl señor J. D. 
Rockefel!er Jr. a la Universidad de P a -  
i i s  y c o n r t r r i i . ~ ~ ~  por los ingenieros Ha- 
!ieman-Harri Co. l lohn W. Harris) .  d r  
Nuevo :'~~n. 

En Londvcs Iiiylarcrra. *si iumo eii 

oiros paiscs dc Europa. el ariior Coif lha 
~ ~ ~ n t r i h u i d o  CII grarides cinpicsar d r  es- 

t!.ilctiii-as dc iniportan~ia. 

U N  ARQUITECTO INGLES RECIBE 
IMPORTANTE CONDECORAClON 

HI Arq. Howard R<ihertroii. inienibro 
del Real Itiatituto Hiit¿>iico <Ir Ar<li~i t i r -  
tiir. acahv dr vrcihir la Mrdalln dr Or<i 
<le Arrloiicctiir;t coi.i.t~spoiidiriili~ ;S 1048. 
lil Al<,. R<>l lp~ .~wn S,, rduct? C I I  Landre,; 

y P a ~ i s  y cii si, jiivriiliid viajii por los 
Estadzs Uiitdos. hahieiido tmliajado rii 

h!iicvs York y Bosloii. De regreso a su 

pais. cstr ~rqui lccto hrit.iliico lia tiaha- 
lado en varias obras de irnpurtancin, entre 
las qiie ar riirntan los pahrllniies hrit.i- 
iiicos en la I'rria Miiiidial, la Exposici6ii 
<ir Paria y la de Bruselas. Ha sido Di- 
rector d r  la F.scuela dc Arquilrclurd dc 
Loiii1l.r~ y ca ci ccntfsimopririicr arqiiitcc- 
to que rccihe rsls condreoracinn cviada 
hace cien año. 

CURSO WBH-ll AI11%S IJLASTlCAS 
DE LOS A Z T E C A S  

A partir del 10. de ayasto. y hasta el 
mes d r  octubre venidero, el eminente ar- 
qiieólogo y homhre de ciencia doctor Al- 
totirs &<o siisteti1ar;t in El Colegio Ni- 
cianal i ir i  ciirso rclatiro a las "Artes plis- 
ticas dc las aztecas". 

La solidez de criterio del sustc>ita>iti-. 
asi como la originalidad de sus interpreta- 
ciiinrr en ese y otros muchos aspectos de 
nuestras culturas ahorigpncs, prometen 
convertir a rre ciclo en una furntc muy 
feclinda de rsprculaciones y trorias. 

lil ciiiso l a  a criiir.sc a los temas q ~ x  
rn qcguida SP e m ~ t ~ ~ r r a n  : 

Primera conferenciri: 

Las artes plásticas como minifeilación 
cultural. Religión. magia, tilnsofia. econo- 
iiiia y poli tic;^ en relación con rl Arte. 

S e g ~ ~ n d a  conferenria: 

I.as epoca3 az tccn  drsdc la Pcrrgriiia- 
cion hasta la fundacien d r  Tcnochtitlin. 
Dc la fundaicián dc Tcnochtitliin a lzcoatl 
y Moeteritma 1. De Mictcziinia 1 a la 
Cniiqiiista. 

Los aiitrccdrntrs del Arte Azteca. .El 
Arte Teotihiiocann. La Cultura Mixteca- 
Puebla. Mazapan y el Arte Toltera. Las 
influencias loca!rs del Valle. 

Cuartu conferencia: 

La ciudad. E l  trazo de  la ciudad. Lo 
qiic se ini irrvó rn la Epoca Colonial. cii 

e1 Mi-xim iridcpcridirntc. y cii nuestros 
das. Las cn1zad;ir. tii Gran Plaza dcl 
Tciiiplo Mayor. Los c;iiialra. Tialtrlolcn 
y s u  tianqiiis. 

l'rliiplos y  palacio,^. Lo< aiitcccdrntes 
di,¡ Templo y del Palacio Azteca. Lo que 
nos diccii l a  rrploracionrs arqueológicas 
y los relatos dc los cronistas. 

Scxia corifereiiria: 

La iscii1tui.a. El hoitihrr. Las r rp rcen-  
rociories dc jugadores de pelota. La rr- 
prcseniación del viejo. Rcpresriitacionrs de 
mujeres. Lr,s dios~s .  La represintaci6n dc 
los ñtrib<itos dc los dioses. La policrornia 

de las estatuas. 

SCpi;rna carifrren~ia. 

1.a csrulturii. Los siiiibulos Hiiitzilo. 
pochtli y el sol. Las simholos solares. 
El  agua. Lcs simholos de la tierra y del 
inair. La iniicrte 

Octava conferencia: 

La riciilluia. Los ariimilcs. La ser- 

pieiirc. El jguila y el tigre. Rcpresrnta- 
dones de insertos en bajo relieve y en 
bulto redondo. Las flores y los frutos. 

Novena ronferencia: 

Las joyas. La escultura ri, piedras du- 
ras y arfrbrrra .  E l  trabajo de lapidarios 
y orfehrcr. Sur conexicnes con Oaxaca. 

La piiirurn iniural. La cer6inica pinra- 
<!a. El ~ i r t c  plumario. 

Undécima conferencid: 

Lcs inani!scritos hirrAticos. Los dios- 
y 10s ~ i ~ b ~ l o s  en la pintura y la esciil- 
turn. Compuracióli. Mateiialrr qiic sc 
itsahoii. 

Duodécinia ccnferrncia: 

Los maniiscritos históricas. La pintura 
de manuscritos despriés de la Conq<iistn. 

E C O S  DE U N  CONGRESO 

Dos de los arquitectos qiir rcprcsenta- 
ron a iiiicstro pais en la octagésima pri- 
mera Convención Anual del Instituto Ame 
ricano dr Arqmtectas. aparecen aqui de- 

ron los cc lega  norteamericanos. 
SP trata de los arquitectos Giiillri.mo Z á -  
rrñga lscgundo de la izqtiicida! y Goii- 
zalo Garita (extrrma drrrcha) .  

La Coiircti,i<>zi iu\u lugar r n  cl I{otcl 
Riic, di Hoi~stol>, TPX~R. y en rl curio dc 
ella i r  prr:;:iiiD una Exposici,iii de Ar- 
quitectura Mexicntia. Sobrr la significa- 
tiva importancia d? 6sta. pilcdc verse rl 
número 27 dc niir-tia revista (abril de 
19401. 
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INTRODUZCA LOS SISTEMAS 

ELIMINE LOS PROBLEMAS DE CIERRES 

¿PROBLEMAS DE CIERRES? 

LPROBLEMAS 
D t  DIVISIONES? 

p,,crt** ~ l o I ~ l ~ l ? l ~ F ~ ~ l L l > .  l<hld< 

, , , , S  t . !  1 L i l i d  i ' ,~  

irL,c,,,va ,,,ec~l,ca c,,l3>cr!a L < > n  tt,la 
Estancia >~ l ~ ~ i s t ~ c ; l  y ccrrarsc a l w ~ ~ ~ , ~  t m ~  
Comedor. ili>iinii canio iiii acnrdcoli. Al io~  

J., ~i.nl i i i iclru iiinrii;ido i l c l  piro y 
lb,h >:,~wros queda c u  ~ ~ c > s i b ; l i ~ i ' ~ l  

ti.. iisai*c. Pikiihr lo iiric esto a I ! i ~  
: , ; f , ~ i l  "'II.<I I"\ Sil,.iCi"F y 18 '.C". 

# U ~ ~ I I : >  h.1 lhuqdr .si? ihotcl~~?. do >-c+ 
i.i~ii.oiiii..;. clc.  Lar i,iici-ras MO- 
I>ERNI'«I.I> si. fabr!c.iii i i i i i i.i- 
,,,?,,,C La>,, ,,,*1eriaI-, a,,l??#'aI-m<>5, 
cuii ic l i% rii di\'crr<,\ colarcs. y r: 
.,,,, i i<i;,iii iniiiru\ , r  o \ i d  i r 3 .  

i.ropic.q piiiii dividir l rnl;i :ir1 
i~l,l<.ii~ri U ,.I l l d l l  ,li. la ..tC, 

P l n A N O S  MAYORES 
INl>ORMES 

1 Paima O B.ju<. Pr . Lago Xoch'm'ico 2737. j 
Te .  13 45.27 Te.  1 ?-50.02 

i i ,  .5 8 

MEX CO. D. F. i 
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\ Las empresas que constituyen la industria 
eléctrica son las que han hecho las mayores in- 

versiones para generar y transmitir hasta el  lugar 
en que va a usarse, la electricidad indispensable 

\ para el desarrollo industrial de México y para 
la comodidad de sus habitantes. , 

Enormes presas, plantar generadoras de  todas 
clases y centenares de miles de  kilómebos de  
lineas trasmisoras, testifican el esfuerzo de las 
empresas eléctricas en pro del desarrollo eco- 
nómico de México. 

[ A M A R A  
N A C I O N A L  
D E  E L E C T R I C I D A  

ELECTRICIDAD 

ES BARATA 

NO POR ESO 
LA DESPERDICIE 
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ii 
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1: Vea usted su gran variedad de puestos o "rtandr", que le ayudarán a resolver sur 

problemas relaciatiados coii la construcción. 
1; 
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LOS ARQUITECTOS. 
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il ~l'ilr'innar: 29-91-39, 28.41-L)f 

i - -  ~ -- iii..ii..ii...i.i.i .............. - .... "... ...... * ......... .F..~c.....~ ........... c .C... CC..CC.........C,"~.~. i... i..i.." .....,..ii,,. i i . i i . . v .==~ .=  ....., ;<.==; ...... =.="-IR 

ll,,ras ,l< vjhi,.,: 
l 'oilnr Inr d i a ~  ~ I P  la> 111 H.  ia las 

19.30 H .  
Sáh;diia: 

'1.10 H. ;i Ina 14 11. 

j 

i 



ELEVADORES MONTG 
Represenl-onhs de : 

" o " c o " ~ ~ ~ ~ u ~ i ; ~ ~ ~ L C O m P A n Y  

ELEVADORES DE ME 
CALLE DE DOLOPES N.17 MEYlCO DE 

XXVl 

I I A R T I C U  L O S   PARA'^ 
I 

INGENIEROS i ARQUITECTOS i 
ARTISTAS DIBUJANTES ? il 
LIBROS TECNICOS ii 

A G E N C I A  L E F A X :  
5FAV!CIO RAPIDO Y ECONOMICO DE COPIAS 1 F n T O S T A 7 I C A S  Y HELICGRAFICAS . - -  

H O R A  Y C H O P € R € N A  S U C R . ,  S. A. ( 
C A S A  MEXICANA 

I j  
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS D E  j 

KEUFFEL & ESSER CQ. 
J U L I A N  P. FRIEZ ANO SONS. 

lNSTRUMENTOS DE METEOROLOGIA lj 

ERlC 12-17-19 MADERO 40 

MEXICO. D. F. 

Y ....--......." ~ .~ ................ !.!,E!%. !:.5.2.." ..,I~~.~....-...,...... c-.!!......-. 
ii i 
] B I B L I O T E C A  DE L A  REVISTA 1 

ARQUITECTURA 
: 

i ' i 
i 

i i i 
i' I 

i i 
i i 

PAUL VALERY 
.f.? ..,,,. .,..<,,%*.,., 

Ill,Ol<l.L<YLI"L.' 
..L.,:" ,,,S -- - - - - . __ ! - - - - 

De venta en 

Paseo de Is Refo~ma 503 M i x  i c o ,  D. F. 
P R E C I O :  1 3 . 0 0  



SU obra  maestra perdurará a través 

d e  las generac~ories proyectando 

hacia el futuro la concepción d e  

su ingenio, s i  e l  FUEGO HOSTIL 
enemigo ancestral d e  las obras hu- 

manas n o  lo destruye. 

Proteja la riqueza patria y la conservación d e  su arte, aplicando a sus construccio- 

nes las modernas protecciones d e  la ingenieria contra incendio. 

Asegurando contra incendio sus obras en construcción 

"LA COMERCIAL", S. A. 
COMPAnIA MEXICANA DE SEGUROS GENERALES. 

Av. Ju6rez No. 97. 
Apartado Portal 1377. 

Cables: LACOMSA. 

Incendio 
Explosión 

Transportes 
A.ictomóviles 

Eric. 18-14-34 

Mel .  35-30-05 

V i d a  
Explosión de Calderas 

Temblor 
Hurachn 

"PiiblicaciOn autorizada por la Coinisi6n Nacional dr  Seguros er. Oficio hb. 1056 dr fecha 24 de marzo de 19+9. 



Cia. FUBlOiDORM DE FIERRO 
V CICERO DE IIIOIITERREY, S.M. 

OFICINA DE VENTAS EN MEXICO FABRICAS EN MONTERREY, N. L. \y= 
BALDERAS 6~ - APARTADO 1 3 3 6  A P A R T A D O  N o .  2 0 6  . . < a ?  

Vigas, canales, lngulos y placas para estructuras 

de acero destinadas a edificios, fáibricas, 

puentes y otras construcciones. 
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