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clientela toda la atenci6n requerida.

5 de Mayo No.19 Edificio Bretana Tel.: 521-89-00
\

i1,

M IEMBRO DEL
GRUPO FINANCIT]RO

DEL ATLANTICO



I

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS
Mineria 145 M6xico, Et. F. Te l. 51Ci O4 EiO

L':'X'
'.;'I :

th,r$
-t

rl

1l

t

E

I

a-'

tl",fi-'i|.

I

'rt
. r J +:=

* I r",3

).
r l',

rili
ll

,,

il ,F,,

f '"'
ary-dE

, -.d"
1

r

lr

ffi
F$

LIryl
E

I

F1
I

'l
.,J

/

,-....t+ I
' --)e."A

rE,

t

1i
I
t.I

ft
-d

rF.---,
L

4 rff
:

t

e

.D ar

#
il-

I I I



ilUna
La Comodina es, ante todo,
el diseflo bien logrado... es
una silla ligera de m0ltiples
usos. Con asiento, brazos y
respaldo de una sola pieza,
en plAstico de alta
resistencia y flexibilidacl.
Patas de tubo de acero y
regatones de plAstico.

Una es muy buena, pero muchas
son toda una manifestacion de
buen gusto. Uselas en
salas de espera, auditorios,
escuelas, hospitales,
oficinas y en el hogar.

Resuelva con buen gusto su
problema... con la Comodina de
DM Nacional.

debuengusto.
6Dl Z 1/ uueates "'W

lJnr organlzaci6n de mexlcan03
Salas dE erhibacaon y venla:
Rglorma 90 (eslacionamienlo de corlesia en el

?31:'Jd;-13-rt':ff) ,o ,,n""". rnsureenres su, s33.
Tets.: 56,0-5l_0,t,! 564-57_21.
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PIRAMIDE
Fotogrofio y de Color
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Construyo con colidod TOLTECA
r

La calidad TOLTECA es el resultado de una s6lida experiencia en la aplicaci6n de la tecnolo.
gia m5s avanzada, asl como de los mis rigurosos controles de calidad.

Estas cualidades de los productosTOLTEGA garantizan la seguridad y permanencia de su obra.

CETETTO TOLTECA
EL CEMENTO OE MEXICO
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FORMICA ES
TAN FAMOSA,QUE
ALGUNOS OLVIDAN
QUE ES NUESTRA

MARCA DE
LAMINADO

DECORATIVO

MARCA

FORMICA
Morco Regirtrodo

Iaminado decorativo
El aut6ntico laminado decorativo para cubrir las superf icies de todos
sus muebles. . . Y todo lo que alcance a cubrir su imaginaci6n.

Distribuidores Autorrzados:

Salvador Diaz Du.Pond, S.A.
Bahia de la Ascensi6n l09.ll3

M6xico 17, D.F.

Materiales Guadalaiara, S.A.
Tols6 No. 472

Guadalajara, Jal.

Raufar, S.A.
Hidalgo 1l7l Pte.
Monterrey, N. L.

Maderas, Cemento y Varilla, S.A.
Blvd. Revoluci6n 1450 pte.

Torredn, Coah.

Aluminio Lrlpez puerta, S.A.
L. Valle y G. Nelson

Mazafldn, Sin.

DIVISION FORMICA T

CYANAMID DE MEXICO.
S.A. DE C.V.
Calz. de Tlalpan 3092
Mfxico 22.D.F.
Apdo. Postal 283
Tel: 549-31-20

soBRE I10DO...Y=\
-&**rr.*laminado decorat ivo

E8 PEBDT'BABLE
BEr.r.nzL

aruxcro r Exija la marca FORMICA * cuando pida laminado decorativo
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Efectivamente, Jos6 L6pez Portillo desde hace muchos
afios, cuando era Director General de Juntas Federales
en la Secretarfa del Patrimonio Nacional - 1958 -
1964-, le dio una prioridad trascendental a los Planos
Reguladores de las ciudades portuarias y fronterizas,
lugares cuyas mejoras estaban bajo su directa actua-
ci6n. En colaboraci6n con el "Programa Nacional
Fronterizo" la Secretaria del Patrimonio Nacional a

trav6s precisamente de su Director de Juntas, Lic'
Jos6 L6pez Portillo, fund6 la Comisi6n Nacional para el

Desarrollo Urbano Fronterizo "COMONDUF" que reali-

z6 los planos reguladores de las ciudades de nuestra

frontera norte. El m5s importante de estos planos fue,
sin duda alguna, el de la ciudad de Tijuana, que se

basaba fundamentalmente en la canalizaci6n del Rio

Tijuana, con lo que se ganaban en el "centro" de la

ciudad cerca de seis millones de metros cuadrados.
Fue un proyecto muy interesante en donde se contem-
plaba la posibilidad de utilizar el canal -que funciona-
rfa como tal cada quince o veinte affos- como via

r6pida de peaje que iba de la "Puerta de M6xico"
proyectada y construida entonces, hasta el hip6dromo,
lo que constituir[a adem6s, una muy digna entrada a

LA CARRETERA PENINSULAR, que entonces todavia

estaba lejos de ser una realidad' El Lic' L6pez Portillo

estudi6 con particular cuidado los importantes aspec-

tos legales de la planificaci6n urbana y podemos

asegurar que en M6xico es uno de los m5s capacitados
expertos sobre este tema.
En la Comisi6n del Desarrollo Urbano que hemos
mencionado, se ocup6 de la INSTITUCIONALIZACION
DE LOS PLANOS REGULADORES v con ese motivo
hizo un estudio especifico sobre este importante asun-

to, Esto tiene gran trascendencia, pues desgraciada-

mente los planoi regulares, que deberian ser la base de

todo desarrollo urbano, en lugar de aplicarse se en-

cuentran archivados en diferentes cajones de goberna-

dores, presidentes municipales u otros funcionarios,

debido a que no han sido INSTITUCIONALIZADOS
por medio de una aprobaci6n especffica de los Congre-

sos de los Estados.
El mundo est6 pasando por situaciones que exigen una

adaptaci6n a los cambios que requiere la humanidad, y

esto es mds grave y m5s urgente en nuestro pals'

L6pez Portillo ha dicho que los paises pobres requieren

una planeaci6n mucho m5s cuidadosa de sus proble-

mas, ya que por la limitaci6n de sus recursos no

pueden equivocarse. Esto tendrfa mucho menos impor-

iancia en los palses ricos que pueden darse el lujo de

despilfarrar su dinero.
L6pez Portillo ha considerado de primordial importan-

cia a la planificaci6n nacional, dentro de un correcto

p-grr*i de urgencias y prioridades, para que el

besirrollo integral del pais se realice conveniente y

oportunamente para el bien general: el de todos los

mexicanos. 
M. p.

EL PRESIDENTE
ELECTO YEL
URBANISMO

Por primera vez en la historia de M6xico un experto en

Plan'ificaci6n Urbana es elegido Presidente de la Rep'(-

blica.
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DE NUEVO CON USTEDES
Por Mario Pani

Hoy, con el presente n0mero iniciamos una nueva
6poca de nuestra revista ARoUITECTURA/MEXICo.
Hace treinta y ocho afios, en el mes de abril de 1g38,
sali6 el primer n(mero de AROUITECTURA.

Su tftulo "AROUITECTURA" estaba subrayado por la
frase "selecci6n de arquitectura, urbanismo y decora-
ci6n" y en su primer artlculo de presentaci6n decia_
mos: "Su obieto es el de dar a conocer, divulgar entre
todos los que se interesan por ellas, las obras de
arquitectura, urbanismo y decoraci6n mds importantes,
m6s caracteristicas, mds originales que se van hacien_
do en el mundo. No pretende seffalar un camino,
imponer una tendencia, sino documentar. ,,AROU|_
TECTURA" es una revista independiente; procurare_
mos que sea lo m6s ecl6ctica posible. No es su inter6s
el de poner modelos para que se copien, sino mostrar
-segfn nuestro criterio y nuestras posibilidades_ lo
mejor que en el mundo se hace sobre ramas tan
interesantes para la humanidad, para que cada cual lo
aproveche seg0n su cultura, su ingenio y su coraz6n,,.

Originalmente, se pensaba en editar algo asi como una
"revista de revistas" de arquitectura, en la que se
mostraran "obras de todos los palses, para que el
fltimo progreso, el resultado mds reciente est6 al al_
cance de los que se interesen por la Arquitectura,,.
En esa 6poca la arquitectura mexicana era tan inci_
piente que s6lo pudimos decir que la revista ,,a titulo
de informaci6n, en cada nfmero dedicarii algunas
piiginas a lo que aqui se hace, d5ndole, naturalmente,
cuando el caso lo requiera, amplitud e importancia,,.

En ese primer n(mero -de ya hace tantos afios_ s6lo
se le destinaron a M6xico dos pdginas de un total de
sesenta y cuatro, para presentar, en esa forma tan
limitada, una casa de los hermanos Martfnez Negrete
-Luis y Francisco- una casa de Enrique yafiez y la
maqueta del lnstituto Nacional de Cardiologia que, por
aquel entonces, Jos6 Villagrdn iba a empelar a cons_
tru ir.

Con ese criterio publicamos los primer os n[meros,
pero las p5ginas dedicadas a las obras de M6xico,
aumentaron r5pidamente a tal punto que ya el ntmero
15 no solo fue tlnicamente dedicado a proyectos y
construcciones en M6xico, sino que fue nuestro primer
ndmero monogrdfico, el dedicado a la planeaci6n de
hospitales en todo el pais, la primeia planeaci6n
realizada a escala nacional.

AROUITECTURA puede enorgullecerse de que su vida
ha coincidido con el desarrollo que ha tenido nuestro
pais, sobre todo en su aspecto urbano y con la
creciente importancia y trascendencia de nuestra arqui-
tectura. Podemos decir que la colecci6n completa de la
revista es una historia detallada y comentada de la ar_

quitectura mexicana de nuestra 6poca, dentro del
marco de toda la arquitectura contempordnea mundial.
Se publicaron en su oportunidad n(meros especiales,
como el dedicado a la planeaci6n escolar emprendida
por Jaime Torres Bodet al fundar el C.A.p.F.C.E.; dos
nrimeros, el 36 y el 39, dedicados el primero a los
anteproyectos y proyectos de la Ciudad Universitaria y
el segundo ya es una monografia, bastante completa,
de esta obra que viene a ser el conjunto arquitect6nico
m6s importante realizado en nuestro medio y que en
los afios 50 pone de moda a la arquitectura mexicana y
la da a conocer como contribuci6n importante a la
Arquitectura Mundial.

Se dedican n(meros especiales a las obras en provincia
(dos a Guadalajara y uno a Acapulco) y se publican
monograffas de arquitectos, empezando por la dedica_
da a Jos6 Villagrdn, cuando cumple veinticinco affos
de ejercicio profesional, en la que se presentan sus
principales obras y, fundamentalmente, su tesis y su
teorfa de la arquitectura que ha sido, por su ensefianza,
lase y apoyo de las realizaciones arquitect6nicas de
M6xico.

Tambi6n se hacen nfmeros especiales sobre los pri_
meros conjuntos habitacionales y el nrimero doble
94-95 se dedica al mds grande realizado en M6xico, el
llamado Ciudad Tlatelolco, que ha sido tema de
grandes pol6micas y discusiones.

"Al cumplir un cuarto de siglo la REVISTA AROUI_
TECTURA" dice de ella Villagrdn: ,,...desde su apari-
ci6n en el afro 1938 ha sido testigo y estadistica grifica
de la 6poca que quizds pase a la historia de nuestra
arquitectura como la m5s fecunda registrada en sus
anales y muy en lo particular le ha toca-do consignar el
desenvolvimiento de la escuela mexicana cuya o-bra de
tal manera cuantiosa y de feracidad tan digna de con_
templaci6n podrii estudiarse en las ya vetJranas pdgi_
nas de esta publicaci6n".

M5s tarde al cumplir treinta afios de vida, en el n0mero
100, pudimos decir... "Presentamos en su sintesis, lo
m5s caracteristico de tres d6cadas durante las cuales
M6xico se transform6 y se super6 en todos los
6rdenes, correspondiendo a la arquitectura el honor de
haber respondido con brillantez y eficacia al reclamo
del pais..."

Asi, nuestra revista puede enorgullecerse de formar
parte de la historia de la arquitectura contempor6nea
de M6xico. Sin embargo en los momentos actuales,
ante los innumerables problemas que enfrenta nuestra
6poca, y particularmente nuestra patria, ante el inmen_
so reto que representa el crecimiento demogrdfico de
M6xico, la emigraci6n del campo a la ciudad, asi como
la tremenda aceleraci6n de los avances de la tecnolo_
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gia, no podemos seguir siendo solamente cronistas o
historiadores. Debemos ser participantes en la inquie-
tud que nos plantea -sin salirnos de nuestro papel de
arquitectos y urbanistas- la soluci6n de todos los
problemas que entrafia este crecimiento demogr6fico
en la vida del hombre y por lo tanto en su "habitat", en
su entorno, en su ciudad.

Para ellos se debe pensar en utilizar los recursos de
esta t6cnica en constante evoluci6n y progreso.

lniciamos con este n0mero una nueva 6poca de
nuestra Revista. Pretendemos que se convierta en un
foro de ideas, y que refleje la pluralidad de visiones de
nuestra profesi6n. Estar5 abierta a corrientes que
pudieran ser contradictorias. EstimularS la investiga-
ci6n. Por otro lado, ser5 din5mica y un instrumento
que establezca la comunicaci6n de las ideas, el cuestio-
namiento critico de nuestra obra para estimular la

generaci6n de nuevos principios, teorias y metodolo-
gfas, SeguirS d5ndole preferencia a t6picos y temas
relacionados con M6xico y, sin olvidar lo que se hace

en el mundo, procuraremos ocuparnos mds de los
problemas y soluciones de los paises que nos son m5s
afines, como son los de Am6rica Hisp5nica. Para lograr
lo anterior, estamos formando una red de correspon-
sales en las principales ciudades de M6xico, en los
paises de Am6rica, asi como en Europa y en otras
partes del mundo.

Con estos objetivos fundamentales podemos esbozar
algunas ideas sobre la estructura que tendr6 nuestra
revista en esta su nueva 6Poca.

Esta estructura tendr5 tres grandes secciones principa-
les: la secci6n informativa, la secci6n de ensayos
criticos y la secci6n tem6tica.

En la primera se tratarSn las actualidades en el medio
profesional, se publicar5n cartas al editor, se har5
resefia documental de libros y revistas asl como de los
eventos politicos, acad6micos y culturales. Aqui deben
figurar las entrevistas a personalidades, asl como sus
declaraciones.

La segunda -la secci6n de ensayos-, ser5 la parte

medular de la revista. Se tratar5n aqul los aspectos de
contenido, se expondrSn investigaciones y se hat5 un
cuestionamiento critico de las aportaciones originales
al conocimiento. En esta secci6n la revista ser5 un foro
de ideas, y estard totalmente abierta a los estudios en
general que, directa o indirectamente, tengan que ver
con nuestra profesi6n de arquitectos y urbanistas' Se
pretende organizar mesas redondas y paneles de
expertos, ya sea en ciclos o en forma aislada que

tendr5n cabida en esta secci6n.
Por 0ltimo, en la tercera secci6n tendremos siempre
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una exposici6n de obras realizadas, procurando que
todas ellas tengan una evaluaci6n de su autor, y una
crftica de la revista. La resefia arquitect6nica la hare-
mos por g6neros, por regiones o paises, por 6pocas o
por personalidades.

Dentro de estas tres secciones tendremos informaci6n
general, trataremos temas sobre nuestro patrimonio

cultural, de arqueologia, de historia, de restauraci6n,
de arquitectura verndcula. Se hablar5 de teorlas y
crftica, teoria de la arquitectura y critica sobre textos,
declaraciones y proyectos.

Sobre la regi6n y la urbe se presentardn estudios de
planificaci6n regional y de planificaci6n urbana, hasta

llegar al plano regulador, al diseffo urbano y a la

arquitectura de paisaje.

En aspectos de tecnologia, trataremos sobre progra-

maci6n y disefio, sobre sistemas, procedimientos cons-
tructivos, materiales y especificaciones.

Hablaremos de los problemas del gremio, y se dar6

gran importancia a la formaci6n del Arquitecto, anali-

iando la ensefianza de la arquitectura a trav6s de los
planes de estudio de las escuelas. Tambi6n presentare-

mos algunos trabajos estudiantiles'

Del campo del disefio industrial se har5 una reseffa de

productos y soluciones de diseffo grdfico y disefio
de interiores.

En cuanto al "arte y la arquitectura", seguiremos publi-
cando colaboraciones a este respecto de Mathias
Goeritz, procurando que el material se incorpore, lo
m5s posible, al tema fundamental del nfmero en que

se presente.

Durante alg6n tiempo AROUITECTURA/MEXICO dej6
de publicarse, pero desde hace algunos meses hemos

constituido un Consejo Editorial compuesto por arqui-
tectos j6venes que unen a su ya adquirido prestigio
profesional un gran entusiasmo y una gran fe en el

resurgimiento de nuestra ahora rejuvenecida revista. Lo
componen el Arq. Alberto Gonzdlez Pozo, el Arq.
Francisco Trevifio y el Arq. F6lix Sdnchez, con los que

hemos estado trabajando en las nuevas tesis y en la

creaci6n de un importante acervo de material. Ya estS

adelantada la formaci6n de los tres primeros n0meros
de la revista. Saldr6 bimestralmente'

Esperamos que nuestros lectores aprecien el esfuerzo
que estamos realizando para que AROUITECTURA/
MEXICO tenga el inter6s, la calidad y la trascendencia
que hemos imaginado, asi como que sea un elemento
de utilidad en beneficio de nuestra profesi6n y de
nuestro Pais.



Ante un mundo que nos lleva a un futuro previsible que no deseamos, cualquier
posici6n 6tica debe partir de la aspiraci6n hacia otio futuro m6s acorde con
nuestra calidad de seres humanos. Esto es vdlido para todas las actividades en elcampo de la cultura incluyendo la tabor que ahori reiniciamos de documentaci6n,
difusi6n y critica de lo que se produce en et campo de la arquitectura en M6xico y
en el mundo.

Este hace en el presente viendo hacia el futuro no obsta para que podamos seguir
construyendo sobre bases que ya se han sentado anterioimente. La ,erlst"ARoulrEcruRA-MExlco, es un vehiculo que a lo largo de 40 affos y mds de 100nfmeros se ha comprometido con la problem5tica del-diseffo y la construcci6n denuestro entorno, y esa misma tradici6n nos obliga a retomai sus objetivos conmayor responsabilidad que nunca. se trata de un compromiso que nos obligarii arenovar la politica editorial de un 6rgano que debe seguir cumpliendo 

"on 
.u-prf"ien un mundo mucho miis complejo, mds intercomrlnicado y con mds iireis'enconflicto.

Es por ello que en esta nueva 6poca la revista ampliar6 su material informativohacia planteamientos econ6micos, ecol6gicos, de diseffo urbano, de arquitectura
de paisaje, de arquitectura popular, de tec-nologia de ta consiruc"iOn, a" la realidadgremial, y de la defensa de nuestro patrimoniJhist6rico. nr auiiila hacia un 1n"voinfmero de co]aborado-res nos proponemos convertirra en un vehfcuro que nosolamente permita ta informaci6n, sino que ademds pro,nu"r" 

"l 
debate en torno alos temas que se aborden.

2ou6 melor objetivo puede prantearse este nuevo consejo Editoriar que no sea ertratar de presentar una verdad m5s compreta que ras ,,cuartas p"rt", de verdad,,que estamos acostumbrados a recibir? si esta nueva etapa 
"onrigr" 

dejar muchoshilos de donde otros m5s puedan ser entrelazados, se habr5- rogrado nuestroprop6sito.

EDITORIAL

EL CONSEJO ED|TORIAL
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2 Vista general de la reuni6n
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ELCAMBIOCOMO
PROPOSITO COMUN

(Sintesis de la Mesa Bedonda celebrada el t9 de Octu-
bre de 1975 en la sede de la Revista "ARQU\|ECI|JHA-
MEXICO", con la asistencia de los integrantes del Consejo
Editorial, y de un grupo de j6venes arquitectos cuyas in-
tervenciones personales se identitican en el transcurso del
interesante intercambio de opiniones. por razones de espa-
cio y de claridad. no fue posible transcribir textualmente
todos /os conceptos vertidos. eueda, sin embargo, lo esen-
cial). A. G. P. lt

pr6ctica todos los afios que requiera una verdadera
formaci6n profesional. Sin embargo, el tiempo que se
le dedica a los estudios entendido como TIEMPO
COMPLETO, en el que se examinan y se analizan
conceptos, filosoflas, y teorias, es muy valioso, y
ademAs, es tambi6n una 6poca dichosa. Creo que
muchos de los que trabajan durante los estudios lo
hacen mds por necesidad que por otra causa. En otros

'paises, cuando un estudiante termina sus estudios
comienza a trabajar en un despacho como una etapa
subsecuente dentro de su formaci6n. por consiguiente,
tiene m5s tiempo para integrar a la pr5ctica sus
conocimientos adquiridos. Entre nosotros, en cambio,
es m5s frecuente el caso del reci6n egresado que abre
de inmediato su propia oficina.

LORENZO ALDANA
Mi caso es diferente. provengo de una Universidad
privada, donde nuestro tiempo estaba totalmente satu_
rado de actividades escolares. por consiguiente, no
pudimos - aunque hubi6ramos querido _ desarrollar
actividades prdcticas en despachos. Lo que si sucedi6
es que los lazos de uni6n y los equipos que se
formaron en la escuela con motivo de los irabajos y la
vida escolar, subsistieron despu6s como eq.,lpos de
trabajo profesional cuando terminamos nuestros estu_
dios.

AROUITECTURA-MEXICO

Y ahora como profesionistas, 2cdmo ven sus ideales y
sus vivencias de estudiantes? 2En qud medida han
influido sobre su conciencia proflesional hechos como
los de la toma de Rectoria en 1966, el Movimiento y la
represi6n del 68, los eventos de Junio de 197i y
finalmente -para el caso de la escuela_ los 

"r""aoadel Autogobierno?

FELIX SANCHEZ
Todos esos eventos tuvieron aspectos a la vez negati_
vos y positivos. Lo del 66, por ejemplo , finaliz6 con la
renuncia del Dr. lgnacio Chdvez a la Rectorfa _hecho
muy lamentable- pero que al mismo tiempo, dio inicio
a una corriente muy fuerte de participaci6n y deseos
genuinos de cambio que antes no existian. Muchos de

7

AROUITECTURA-MEXICO

2Ou6 relaci6n encuentran ustedes entre su preparaci6n
acad6mica y su adiestramiento pr6ctico? para genera_
ciones anteriores a las suyas, eran muy importantes las
experiencias prdcticas que se obtenian fuera del dmbito
de la escuela. 2En qu6 medida tuvieron que completar
su preparaci6n antes o despu6s de terminar sus
estudios?

TOMAS GARCIA SALGADO
La formaci6n exclusivamente dentro de las aulas es
casi intitil. En teorfa, al estudiante deberla ddrsele una
parte de su formaci6n fuera de las aulas, y otra dentro
de ellas. Pero esto no ocurre asi. En consecuencia,
muchos hemos tenido que buscar esta formaci6n
trabajando en despachos desde nuestra 6poca de
estudiantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar parale_
lamente a mis estudios, casi desde el primer affo de la
carrera. Siento que si no se cambian los sistemas de
enseffanza de tal manera que se impartan mds ense_
fianzas pr5cticas dentro de la escuela, los estudiantes
que se percaten de esta deficiencia seguir5n buscando
c6mo completar su preparaci6n fuera de las aulas.
Creo en la disciplina del taller.

AROU!TECTURA-MEXICO
Habri.a que pensar si necesariamente todas las expe_
riencias obtenidas por el estudiante que trabaja parale_
lamente a la realizaci6n de sus estudios son positivas.
aNo existe tambi6n el peligro de que aprendan ,,malas
ma-ffas" en despachos que trabajan' con sistemas
rutinarios?

LUIS SANCHEZ RENERO
Yo pienso que de todas maneras hay que dedicarle a la



3 Arq. Tomds Garcia Salgado.

los que en aquel entonces no pudimos medir las

consecuencias de la caida del Rector estSbamos ape-
nas abandonando nuestro letargo y comenz5bamos a

participar en politica estudiantil como representantes,
consejeros o delegados. Empez5bamos tambi6n a co-
rrocer la efervescencia en otras facultades y escuelas.

El deseo general era el de no seguir siendo manipula-
dos. De todo ello, nos han quedado muchas ensefian-

zas que tratamos de incorporar a nuestro ejercicio
profesional. Nuestro amor a la arquitectura estS acom-
pafrado ahora por un deseo de romper con viejos

esquemas similares a aquellos contra los que luchSba-

mos como estudiantes. Por eso mismo no tenemos

temor a exPerimentar.

to a un niffo, a la noci6n de que el que se alimenta
PARTICIPA en la creaci6n de su propio alimento al

mismo tiempo que lo ingiere. Esto es lo que ahora ya

se acepta como el principio de que el estudiante debe
participar en la creaci6n misma del proceso educativo.
En cuanto a los sucesos del 7'l , ahi simplemente nos
acabamos de dar cuenta de que el movimiento demo-
cr5tico del 68 habia generado una organizaci6n de las

fuerzas mds reaccionarias en mecanismos de provoca-
ci6n y de choque. Ahi acab6 de "salir la pus" de todo
lo que estaba infectado en nuestro "Sistema".

MARIO LAZO

Todos estos antecedentes llevan a la Escuela de
Arquitectura a la "gran escisi6n" que trae consigo la

aparici6n del Autogobierno. Yo me pregunto si quienes
busc5bamos todas estas formas de participaci6n, de
las que se ha hablado aquf 2las hemos encontrado en
el Autogobierno?

AROUITECTURA.MEXICO

La observaci6n es importante aquiere decir que mu-
chos de los que lucharon por encontrar mecanismos de
participaci6n en la Universidad -ahora que de alguna
manera existe esta opci6n en el Autogobierno- se han
abstenido de tomarla?

TOMAS GARCIA SALGADO

Yo acudi al Autogobierno desde sus inicios. Al princi-
pio, el tiempo que se dedicaba a juntas y asambleas era
superior al que se destinaba a las clases. Pero esto era
natural. Los alumnos estaban involucrados en un NO a
una totalidad y se dedicaron a fondo a esta tarea.
Aunque particip6 del Autogobierno y posteriormente
me decepcion6 de 61, pienso que se trata de un
movimiento sano, de cambio.

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Aunque no he participado en el Autogobierno, creo
que entiendo muchos de sus objetivos y me he

identificado con algunos de sus logros. Sin embargo,
creo que el problema al que se enfrentan es c6mo
lograr calidad en la cantidad. Dice Van Ettinger que a
problemas de mayor cantidad debe responderse con
mayor calidad.
Creo sinceramente que, como resultado de un proceso
en el que se han visto presionados por el "Sistema",
los integrantes del Autogobierno han cerrado filas, han

cuidado sus flancos, pero tambi6n han perdido eficien-
cia. Hay por alli gente inteligente que se multiplica
impartiendo cursos de todo y que si pudiera dar m5s lo
haria. A mi modo de ver seria mejor contratar a un

excelente maestro de -digamos- Urbanismo l, y
ponerlo a dar clases a 4O0 o 700 alumnos en una gran

aula, que tener 10 "medio-maestros" que no saben

bien lo que deben imPartir.

AROUITECTURA-MEXICO

Pasando a otro tema 2Ou6 influencias creen haber

recibido (a trav6s de informaci6n, viajes, o trabajo) en

TOMAS GARCIA SALGADO

En efecto, lo del 68 marc6 un "cambio de piel", un

cambio de mentalidad, no srilo para la Universidad sino
para una gran parte del pais. Para muchos de los que

por aquel entonces saliamos "cloroformados" de la

Escuela, sofiando todavia con el terreno campestre
para una casita ideal "con cascada", lo del 68 signific6
una vuelta a la realidad, un despertar general.

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Lo del 68 signific6 para muchos de nosotros un cambio
como Universitarios. 1968 nos hizo cambiar como
ciudadanos. Aunque en lo personal mi participaci6n en

esos eventos fue marginal, en algunas manifestaciones
cie apoyo tuve la oportunidad de estar ese afro -reci6n
egresado- en el centro de tres eventos semejantes: en

Mayo en Paris, en Julio y Agosto en M6xico y en

Octubre en Berkeley. Aunque los sucesos de M6xico y

de Paris tuvieron una importancia polftica nacional y no

solamente universitaria, en los tres casos se cambid la

concepci6n de lo que era la Universidad' Por fin se

preguntaba abiertamente qu6 era y para qu6 servfa la

Uniirersidad. a qui6n estaba sirviendo realmente' Fue

asi que se empez6 a cambiar el concepto de la

educaci6n suministrada simplemente como un alimen-
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4 Arq. Luis S5nchez Renero. su carrera profesional? 4CuSles de ellas las consideran
importantes? 2A cu5les pretenderfan substraerse?

ALFONSO LOPEZ BAZ

Mi socio y yo comenzamos a trabajar hace seis aftos,
buscando un lenguaje que fuera congruente con la
arquitectura mexicana contempordnea. Cuando co-
menzamos a tener algtn 6xito en nuestra labor descu-
brimos que nos habiamos identificado con el lenguaje
del arquitecto Luis Barrag5n. Sin embargo, no nos
propusimos conscientemente llegar a eso. Ni siquiera
conocemos al arquitecto Barrag5n aunque desde luego
nos gustaria mucho conocerlo. En cuanto a las influen-
cias a las que pretenderfamos sustraernos est5 en
primer lugar la llamada corriente de arquitectura inter-
nacional, que en sus inicios se rebel6 a su vez contra
otras corrientes. Una de las caracterfsticas de la
arquitectura llamada internacional, es el uso de prefa-
bricados y el de distintos materiales nuevos, que no
tenemos a[n en M6xico, o que son muy caros. Ahora
bien, con nuestra mano de obra estamos muy por
abajo de los costos de la arquitectura de cardcter
internacional. Yo creo que debemos aprovechar nues-
tra mano de obra utiliz5ndola con un sentido contem-
por5neo.

5 Arq. Lorenzo Aldana

i

6 Arq. F6lix S5nchez

LUIS SANCHEZ RENERO

Me interesa discutir lo que se entiende por arquitectura
mexicana y la que hace el arquitecto Luis Barragdn.
Pienso que su arquitectura es muy internacional.
Maneja espacios que pueden ser tanto nacionales
como internacionales. A mi modo de ver, Barrag6n
descubri6 la esencia de lo que es realmente el aplana-
do, no utilizdndolo solamente como recubrimiento sino
aprovechando sus diferentes texturas y calidades como
lo hiciera Le Corbusier con el concreto o como lo
hicieran otros arquitectos con diferentes materiales.
Pienso que el color que usa, es tambi6n internacional y
por lo tanto no es un color mexicano, es simplemente
otro recurso que utiliza dentro de un todo arquitect6-
nico.

MARIO LAZO

Efectivamente. muchas obras de los que aqul nos
encontramos tienen la "tendencia Barragdn,,. Es algo
asi como un com0n dencminador, y veo el peligro de
que esto ya es una moda: es un formalismo ,,Barraga_

nesco".

TOMAS GARCIA SALGADO
Yo no s6 c6mo ve Barragdn su propia arquitectura,
pero yo la veo de la siguiente manera: en ella logr6 un
reencuentro, un eslab6n en la cultura, que liga los
valores del mestizaje con otros que pueden tener una
interpretaci6n nacionalista.

MARIO SCHJETNAN GARDUNO
Coincido en que la arquitectura de Barragdn no es

9
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nacionalista sino que es internacional. Los espacios
vienen de Mies van der Rohe, e[ color de Josef Albers
de la escuela del Bauhaus, y maneja los planos
b6sicamente a la manera de De Stiil' A mi lo que me
preocupa es que sigamos pensando que LO BONITO Y
LO MEXICANO es la madera, el aplanado, el barro, la
piedra bola, etc. Creo que si analizanros esto con
cuidado veremos que son recursos naturales que

estamos perdiendo dia con dfa. Cada metro cuadrado
de piedra bola es un r[o que erosionamos, mientras
m6s vigas usamos talamos m5s bosques, y los metros
cuadrados de barro crean huecos impresionantes don-
de posteriormente va a vivir la gente. Por eso reaccio-
no violentamente cuando se pretende identificar lo
mexicano con los materiales.

"-1
7 Arq. Francisco Trevifio. Arq. Alberto GonzSlez Pozo. Arq. Mario Pani

ALFONSO LOPEZBAz

No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre los

materiales y la destrucci6n de la ecologfa, porque igual

la destruimos con el acero y el concreto, y los grandes

hoyos que se hacen para el barro, tambi6n se hacen

para extraer la arena.

AROUITECTURA-MEX!CO

Ouisi6ramos hacerles notar que al hablar de las influen-
cias que han recibido ustedes de otros arquitectos, casi

todos han hablado de Barrag6n. Hay otros muchos

que no han mencionado: estdn Augusto Alvarez,

Candela, Legorreta, Sordo, etc.

10

I
-T ffi

Hr t:,.4t,1 I 4[iri]UttEr*

M*,',*''

l*-[.* "'.i

ffi"+*fl;

fu:=---i

he!

rtt

5
,

_l
t
L-I

FF-T

t
*,e

E

F

I

:F-

di



lleg6 a haber en M6xico, o por lo menos no en la
proporci6n en la que ha aumentado el gremio. Pienso
que el arquitecto mexicano est5 bajando cada vez m5s
su calidad.

AROUITECTURA.MEXICO

2Querria esto decir que hay un abandono del oficio, de
la artesania de la arquitectura, en aras de ideales mds
amplios pero que hacen olvidar las caracterlsticas
bSsicas de nuestra profesi6n?

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Pienso que las diferencias entre las dreas del conoci_
miento se han diluido y por otro lado nos estamos
especializando y en esta medida tenemos que ir hacia
ciertos niveles. Aqui es donde se enriquece ia calidad y
la participaci6n del arquitecto a quien yo ya no le
llamaria as[, sino disefiador ambiental.

MARIO LAZO

FELIX SANCHEZ

Creo que el discutir a Barragdn se debe a que en 6l
existe esta brisqueda, este deseo de llegar al meollo de
las cosas, a las ESENCIAS. Esta Js una de las
enseffanzas de Luis Barragdn, como son grandes las
ensefianzas de Le Corbusier, por el sentido social de srr
arquitectura. Tambi6n Russell Ackoff influy6 grande_
mente en mi formaci6n. Este gran pensador, humanista
y fil6sofo cientffico, sefiala la necesidad de una actua_
ci6n interdisciplinaria en la que el arquitecto juega un
papel muy importante pero que, desde luego, no es el
centro del equipo.

AROU!TECTURA-MEX!CO

O sea, se trata de no abandonar el detalle y la
artesania, sino ubicarlos dentro de un contexto en
donde todo lo que se est6 haciendo tiene sentido.

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Las influencias que tuvimos se inician con Le Corbu_
sier. Posteriormente se lleg6 a la conciencia de que la
Carta de Atenas no era todo, y fue asf como aprendi_
mos del cuestionamiento que hicieron al mismo Le
Corbusier el "Team Ten", Candilis, Bakema, Kahn, los
Smithson, etc. En lo personal, recibf una enorme
influencia de Lawrence Halprin, de Garret Eckbo y de
disefiadores urbanos como Fumihiko Maki y lan Mc
Harg, que ven a la arquitectura como parte de un
medio ambiente.

LUIS SANCHEZ RENERO
No.es culpa de Mies, Le Corbusier, etc., sino nuestra,si los hemos convertido en ,,monstruos 

sagrados,,.
Ellos vivieron su propia 6poca y para ella realizaron su
oropia obra particular.

AROUITECTURA.MEXICO

Pasemos. a la siguiente preguntat iOu6 oportunidades
ven en el panorama de la arquitectura mexicana?

LORENZO ALDANA

No podemos olvidar que la arquitectura es la con_
secuencia de la sociedad y que 6sta estd en crisis. Las
reglas del juego estdn siendo modificadas y por lo
tanto el arquitecto tiene que cambiar tambi6n. pienso
que, partiendo de la problemiitica social, podemos
hacer buena arquitectura.

AROU!TECTURA-MEXICO

Muchos de ustedes no estdn conformes con la manera
como se sit(a el campo de acci6n del arquitecto. Losque est6n muy ligados al oficio sienten que se est6
devaluando muy injustamente. Los que, por otro lado,
tienen una visi6n mds amplia de la pioblem6tica social,
sienten que la actividad del arquiiecto debiera tene;
u_na mayor amplitud de miras y no estar atada a un
simple HACER BIEN LAS COSAS. Tat vez ha ilegado
el momento de plantear la siguiente pregunta: tou6obst6culos ven ustedes para su desarrolloirofesional?

LUIS SANCHEZ RENERO

No _creo que haya obstdculos para nuestro desarrollo
profesional. Al contrario, yo dirlia que el campo para la
actuaci6n del arquitecto se ha ampliado enormemente
y ya existen, si se puede decir asi, diferentes ramas de
la arquitectura.

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Esas ramas de la arquitectura a las que se refiere Luis
S5nchez, se deben a la necesidad que se plantea en
nuestra 6poca de una gran diversificaci6n en el campo

11
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del diseffo. Sin embargo, creo que los arquitectos se

han quedado atr5s y no responden del todo a esta

necesidad.
Se siguen produciendo arquitectos que hacen de todo
y no-hay arquitectos paisajistas, diseftadores ambien-

tales, y de otras muchas diversas especialidades' Si

hubiera mayor conciencia y participaci6n de los arqui-

tectos en aquellos aspectos que han sido considerados

ajenos a su actividad tradicional, habrfa un enriqueci-

miento considerable de su actitud. Cuando el diseffa-

dor-arquitecto supera las etiquetas, como sucede por

ejemplo con Candela al diseffar sus estructuras, se

produce este enriquecimiento que he seffalado'

AROUITECTURA-MEXICO

Nos hemos salido un poco de la pregunta hacia otros

rumbos, que, por otra parte, no han dejado de ser

interesantes. Parece, sin embargo, que ustedes no ven

para el arquitecto obst5culos para su desarrollo profe-

sional. En estas condiciones 2quieren que pasemos a

las fltimas preguntas? Estas son las siguientes: 2C6-

mo analizan ustedes el panorama actual del Colegio de

Arquitectos? ZC6mo creen que deberia ser el Colegio?

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Creo que en lugar de considerar a los hechos que han

sucedido riltimamente en el Colegio: luchas, descono-
cimientos, pol6micas, etc., como una desgracia que

lamentar debemos pensar, por el contrario que ha sido
una verdadera fortuna para el gremio. Creo que lo que

ha pasado es congruente con lo sucedido en el 66, en

el 68 y en el 71, la revoluci6n latente que se ha estado
dando a diferentes niveles. Primero en la Universidad,
despu6s en actividades polfticas y ahora, en este afio
del 75, les toca a los cuadros m5s retardatarios, los

colegios de profesionistas. Esto forma parte realmente

de un proceso de democratizaci6n, la misma que,

algunas veces hasta por inercia, se viene dando en este
pals desde fines de los sesenta' Efectivamente, ahora

en realidad no existe el Colegio. EstS en un proceso de

destrucci6n que puede tener algunos aspectos desafor-
tunados, pero indispensables. Para CONSTRUIR las

muchas cosas que se requieren hay primero que

DESTRUIR lo malo existente'
Pienso que el Colegio puede ser un medio muy
provechoso, siempre y cuando sea democr6tico y
todos participemos en 61. Guillermo Carrillo ha sido el

elemento activo, el detonador que ha producido el

cambio de algo que, todos los sablamos muy bien, era

totalmente antidemocrdtico, en donde habfa una falta

absoluta de participaci6n y un "manipuleo" total del

Colegio. Lo que ha sucedido promete ser el periodo de

transici6n necesario para lograr que el Colegio sea

diferente, sea verdaderamente lo que deseamos que

sea y que en 6l exista esa participaci6n que considera-
mos' indispensable. Desgraciadamente el arquitecto en

lo general "se chupa el dedo", tiene muy poca

conliencia social y polftica. No participa porque siem-

pre tiene otra cosa que hacer. Es decir, tiene una

ingenuidad politica y social que no es. admisible en

ning0n ciudadano. Pero en cuanto al Colegio creo que

es indispensable reconstruirlo o volverlo a fundar con

las caracteristicas que todos deseamos.

firmamos para ser miembros del Colegio. Pensamos
que era un tr5mite adicional a la obtenci6n del titulo,
indispensable para ejercer la profesi6n y poder realizar
las gestiones administrativas que este ejercicio requie-
ra: una obligaci6n que habia que satisfacer. Para m[, el

Colegio no ha tenido otra funci6n que 6sta que seffalo.
Los j6venes nunca hemos tenido ninguna participaci6n
en el Colegio.

AROUITECTURA-MEXICO

2Sobre qu6 bases habria que construirlo?

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

Creo que hay que construirlo sobre bases esencial-

mente democr5ticas. La respuesta no la tengo en este

momento. Los arquitectos tendriamos que reunirnos

oara definir con claridad c6mo deber(a ser nuestro

MARIO LAZO

Creo que lo que ha sucedido 6ltimamente en el Colegio

es sencillamente vergonzoso. Creo que el Colegio en

realidad no existe como tal. Pienso que no deberfa

tener ning0n nexo polftico y que su funci6n serfa la de

reunir a los arquitectos alrededor de los intereses

"t.rnut 
del gremio. Su influencia dentro de los

,.p""t"t politic-os, locales o nacionales, se deberla s6lo

a su prestigio y a SU CALIDAD' Desgraciadamente

nr"rtio Coiegio est5 muy lejos de tener esta calidad

que menclono.

LUIS SANCHEZ RENERO

Cuando nos recibimos nos presentaron una hojita que

12



9 Arq. Mario Schjetman

10 Arq. Alfonso L6pez Baz

Colegio. Entonces tendriamos la respuesta. Habemos
muchos que seguimos creyendo en la posibilidad de un
proceso democr5tico. Si bien es cierto que los medios
a los que nos hemos tenido que ajustar para hacer
vSlicia nuestra opini6n no han sido lo eficaces que

hubi6ramos deseado, y todavia existe inseguridad y no
se ha resuelto la situaci6n creada, si hubo lucha y un
grande e importantisimo esfuerzo para lograr el cambio
que, estoy seguro, se realizar6 para que el Colegio
renazca y siga por el camino de liberaci6n y participa-
ci6n que ya habia logrado. Esto lo tendremos que

hacer nosotros y habrd que pensarlo muy bien para

obtener un 6xito definitivo.

MARIO LAZO

Yo creo que el Colegio no se caracteriza por sus

miembros sino por las actividades que realice. Desde
que sali de la escuela no le conoci ninguna actividad
hasta que Guillermo Carrillo empez6 a reunirnos en los

diferentes ciclos de conferencias que se habfan planea-
,Jo y de los que se realiz6 integramente el de Vivienda.
Yo creo que las actividades principales de un Colegio
deben ser las acad6micas que orienten la realizaci6n de
las obras de arquitectura.

AROUITECTURA-MEXICO

Sorprende mucho esa afirmaci6n. 2Ou6 los j6venes
que est6n ahora empezando a trabajar no tienen
problemas de aranceles, de contrataci6n, de cr6dito a

su labor? Ninguno de estos problemas son problemas
acad6micos.

FELIX SANCHEZ

Si el Colegio logra ser un elemento generador de
cambio, de critica constructiva, puede ser un organis-
mo importantisimo para la salud prlblica del pa[s. He
aqui las caracteristicas bien definidas con las que debe
construirse el Colegio o si se quiere un nuevo Colegio.
Muchos de nosotros estamos dispuestos a tratar de
lograrlo.

MARIO SCHJETNAN GARDUNO

El Colegio sirve para todo eso, pero ademds, puede y
debe intervenir en la legislaci6n urbana que es un
elemento importantisimo de transformaci6n del am-
biente y por lo tanto de transformaci6n de la suciedad,
realizando el cambio que 6sta requiere. He ahi la gran
oportunidad. A trav6s de la legislaci6n urbana los
representantes del Colegio podrian tener una acci6n
sobre la arquitectura mucho mds importante que todos
los edificios que pudiera haber construido el m6s
importante arquitecto de M6xico.
Oue bueno seria que hubiera una verdadera legislaci6n
sobre la contaminaci6n, que todas las obras p(blicas
llevaran la firma de un arquitecto, que hubiera una
sana critica de la enseffanza y del conocimiento, asi
como una reglamentaci6n urbana. He ahi muchos
aspectos en donde el Colegio deberla intervenir.
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11 PLANO DE CONJUNTO

12 PLAZA Y PORTICO
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2 OBRAS DE SANCHEZ ARQUITECTOS
Y ASOCIADOS

1 EL ROSARTO I t.

Arq, Felix Sdnchez
Arq. Luis Sdnchez R.
Arq. Gustavo L6pez
Arq. Fernando Mota

Se trata de un sector dentro del conjunto urbano ,,El
Rosario" que el lnstituto del Fondo Njcional para la Vi_
vienda de los Trabajadores construye al norte de la
Ciudad de M6xico, en una zona caracterizada por
la gran concentraci6n de actividades industriales. El
diseffo urbano de las 25.6 Hect6reas disponibles se
efectu6 empleando los prototipos de vivienda propor_
cionados por INFONAVIT, g0yo de los cuales 

.son

triplex.

El conjunto se plane6 para un total de 2,2j2viviendas.
Considerando un promedio de 6 o"rpuni"" por vivien_
da, se llega a una poblaci6n totalaproximada de 13,272
habitantes, lo que a su vez arroja una densidad
media-alta de 520 Hab/ha. El g0o/o de tos jefes de
familia percibe de 1 a 2veces el salario minimo vigente.

Estas premisas, aunadas a otras consideraciones socio-
l6gi.cas. y sicol6gicas en torno a los conceptos deterritoriaridad, privacidad e identificaci6n, 

-hicieron 
ne-cesario definir claramente el uso de los espacios

abiertos, ya que en ellos se espera ,ni gr* actividad.

La estructura de los espacios abiertos con dominiopeatonal se basa en tres niveles jerdrquicos: espaciosabiertos priblicos, semi-priblico. V pririJo". Los espa_cios p0blicos forman una espina que corre a lo largo

15
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del conjunto, a la cual se van integrando el parque, las
plazas de barrio, las escuelas, el centro social y los
dem6s elementos del equipamiento. Los espacios semi-
p[blicos se generan en plazas menores que act0an
como filtros entre los espacios priblico y privado.

Es ahi donde se ubican los juegos de niffos y las zonas

de estar pasivas. Los espacios privados toman como
arquetipo el concepto de la vecindad, ya que estdn

delimitados por grupos de aproximadamente 40 vivien-
das. Se busc6 que estos espacios tuvieran la escala

adecuada para promover los contactos sociales coti-
dianos.

Adem5s de estos espacios abiertos, existen los necesa-

rios para garantizar el esparcimiento, el asoleamiento y
la privacidad de cada vivienda.

Al distribuir las edificaciones de viviendas, se busc6
una estructura din6mica y cambiante, con variedad de

situaciones y aspectos visuales. Esto se logr6 escalo-
nando o desfasando las unidades contiguas. Al optar
por este patr6n geom6trico, se evit6 la monotonia y se

logr6 una adecuada "densidad visual", que no refleja la

elevada densidad de ocupaci6n, ni la soluci6n mayori-
tariamente repetitiva de los triplex'

Otra de las caracterfsticas de la soluci6n de disefio

urbano adoptada, consiste en la integraci6n que busc6

hacerse de algunos elementos de la estructura vial y

los servicios centrales a un poblado adyacente, con

carencias en estos dos renglones.

A continuaci6n se cuantifican algunas caracterfsticas
del proyecto:

(Este conjunto se termin6 en 1975)

Dosificaci6n Urbana.

256,173 M2
42,000 M2
24,679 M2
21,500 M2
19,000 M2
67,238 M2

Espacio Abierto
Nrlmero de Viviendas
Habitantes Por familia
Densidad bruta
Poblaci6n Total
Espacio Abierto

81,756 M2
2,212

6
520 Hab/ha.

13,272 Hab.
6 M2lHab

100 Yo

16.4 o/o

9.6 7o

8.4 o/o

7.4 o/o

26.3 o/o

31.9 %
Superficie del Terreno
Vialidad
Estacionamiento
Area de Donaci6n
Areas de Servicios
Area de Ubicaci6n de Vivienda

13 CASAS DE DOS PISOS Y ESPACIOS PEATONALES
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14 DETALLE DE AGRUPAMIENTOS SIN ACCESO A COCHES

natural
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16 FACHADA.
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2 CASA HABITACION EN LOMAS
HIPODROMO

En un terreno de 20 x 50 mts. con pendiente del l5yo
ubicado en los suburbios de la Ciudad, donde el clima
es m6s fresco, se proyect6 esta casa en la que se
sintetizan muchas de las ideas y el vocabulario espacial
al que han llegado los proyectistas despu6s de sus
primeros aftos de prSctica profesional.

Las 6reas funcionales de la casa llevaron a definir 3
n0cleos dominantes, cada uno en estrecha relaci6n
con un espacio abierto (jardin o patio), que se entrela-
lazan entre si a trav6s de una galeria, que es el eje del
proyecto. Esta galerfa o corredor es al mismo tiempo el
espacio de transici6n entre dreas abiertas y cerradas, y
el distribuidor de la actividades de la casa. Su cardcter
se enfatiz6 tratdndola con una cubierta pergolada de
concreto y vidrio.

La soluci6n intenta contrastar espacios entre s[, y
lograr vivencias distintas a base de secuencias. Una
secuencia tipica la constituye ingresar a la casa a
cubierto, subir por una escalera, descubrir el patio,
deambular por 61, entrar a la galeria, recorrerla y llegar
finalmente a la estancia.

La casa cuenta 3 niveles dispuestos sobre el terreno de
tal forma que no parece sino uno solo. En el primer
nivel est5 la cochera y la escalera de ingreso. En el

18 PLANTA ALTA.
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19 ACCESO A LA ESTANCIA DESDE EL JARDIN
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segundo un patio, la galerfa, la cocina, el comedor, la
estancia, la rec6mara principal, la sala familiar y el
jardin. En el tercer nivel hay 2 rec5maras y la zona de
servicios.

Los acabados son de una gama muy simple, pero a la

vez muy vigorosa: aplanados de mezcla con color,
pisos de barro, plafones de madera de pino, y cubiertas
de concreto y ladrillo. La casa se termin6 en 1971.

ACCESO. 21
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3 OBRAS DE EICHELMAN GOMEZ
PALACIO ARQUITECTOS

1 LA ESMERALDA
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2 REMODELACION DE CASA

EN POTRERO, VER.

Una casa aislada, ubicada en lo alto de'una colina.
y daffada por el sismo de 1973, fue remodelada y
ampliada (en 4O0 M2 aproximadamente), buscando
modificar totalmente su imagen. Cuenta con una zona

de recepci6n y estar, con terrazas abiertas hacia la
vista principal, una zona de recdmaras y una de

servicios, todas relacionadas entre s[ por el patio

central.

46 Fachada Nor-este' Acceso.
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48 Detalle
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Planta: 1- Acceso, 2- Vestibulo, 3- Estancia,
4- Comedor, 5- Cocina, 6- Desayunador,
7- Rec6maras, 8- Bafios, 9- Cuartos de servicio,
10- Cuarto de servicio, 11- Closet, 12- Bodega,
13- Alacena, 14- Closets, 15- Lavanderia, 16- Garage
17- Patio de servicio
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3 CASA HABITACIONAL

EN LAS LOMAS, D.F.

Planta baja: 1- Garage, 2- Vestfbulo, 3- Estancia,
4- Comedor, 5- Desayunador, 6- Cocina,
7- Biblioteca, 8- Estudio, 9- Patio.

50 Fachada
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PLANTA BAJA
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En un terreno con 14 metros de ancho en la calle de
Montes Urales, y.con restricciones de uso que dejan
pr5cticamente inutilizables las dos terceras partes hacia
la entrada, se localiz6 una casa con una amplia zona de
recepci6n, despacho, 4 recSmaras cada una con baffo,
estancia familiar y zona de servicios.
Se trata de una soluci6n en dos pisos unidos por un
espacio a medio nivel en el que se encuentra la
estancia familiar con su tetraza y ambiente propios,
viendo hacia la parte posterior del terreno. El jardin del
lado de acceso es el mds importante, y su tratamiento
se relaciona con la soluci6n de la planta baja donde
est6 la estancia. La planta alta, con las recdmaras,
aparece como un "puente" sobre la recepci6n.
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PLANTA ALTA
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Planta alta: 1- Vestlbulo, 2- RecSmaras,
3- Rec5mara principal, 4- Bafios, 5- Terraza.



53 Fachada
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3 OBRAS DE ATFONSO TOPEZBAZ
JAVIER CAIIEJA ARQUITECTOS

Se plante6 un programa muy extenso, con un gran 1
n(mero de actividades y espacios a resolver. por esta
raz6n, la soluci6n adoptada busca agrupar zonas de
actividades afines, defini6ndolas e independizdndolas
claramente entre si. Esta preocupaci6n permiti6 pla-
near secuencias visuales entre las diferentes dreas, en
las que se oscila entre el misterio de algunos puntos
del proyecto y la sorpresa o descubrimiento de ambien-
tes inesperados.
El jardin posterior, sumamente austero, estd aislado de
los predios vecinos con bardas altas que logran inde-
pendizar la vida fntima de la casa, dejando libre sin
embargo, la vista a los 5rboles de los alrededores.

CASA EN COLONIA FLORTDA

54 Planta baja
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57 Patio56 Planta alta

55 Corte G
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58 Acceso
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2 CASA EN SAN ANGEL

59 Fachada

Esta casa se inscribe en el contexto de la zona tlpica de
San Angel. Su car6cter externo a base de paramentos
cerrados con aplanados r[sticos y madera busca
integrarse con ese entorno.
En el acceso se dispuso una plazoleta con dreas
jardinadas con el que se logra un remanso de tranquili-
dad y al mismo tiempo se abre el espacio peatonal, ya
que la calle es relativamente angosta. Por otra parte, el
cardcter interno de la casa se resolvi6 con el partido
en torno a un patio central, elemento caracterfstico de
las residencias en esta zona.
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60 Planta baja y planta segundo nivel
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62 Vista del patio

61 Acceso
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Fachada 63

3 CASA EN ATLAMAYA

En un fraccionamiento nuevo, con un terreno relativa-
mente pequefio de topografia accidentada, se busc6
resolver esta casa sobre la base de un franco contraste
con las construcciones colindantes.
El empleo de un sistema de direcciones a 45o respecto
a los linderos del terreno responde a esa intenci6n, y
plantea espacios interesantes que rompen cualquier
soluci6n rutinaria al programa.
El desnivel del terreno se aprovech6 para ubicar la zona
de servicios y cocheras, utilizando las puertas del

estacionamiento descubierto como un elemento signi-
ficativo en la volumetrla y el caracter del acceso
principal. Una vez rebasado este ingreso, el visitante se

enfrenta a un vestibulo de triple altura que enfatiza
todav(a m5s la importancia de la entrada.
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64 Patio

65 2. Planta baja
3. Planta segundo nivel
4. Planta tercer nivel
5. Corte
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Escaleras 66

67 Fachada posterior
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El Centro de Convenciones de Canc6n, se localiza en
uno de los sitios m5s importantes del desarrollo
turfstico, al centro de la zona hotelera de mayor
calidad. Forma parte de un conjunto de edificios
comerciales disefiados como complemento del Centro
y se integra visualmente con la torre de micro-ondas.
lntegran el Centro de Convenciones, tres sistemas
principales:

o Sistema de finalidades para eventos,

o Sistema de operaci6n, y

o Sistema de servicios de apoyo

El primero de los sistemas tiene una interacci6n mds
directa con el priblico usuario; comprende las salas de
reuni6n y los servicios a convencionistas. Se plane6
para la primera etapa de operaci6n del Centro, una sala
de usos m0ltiples con capacidad de 550 personas, con
posibilidad de usarse para banquetes, exhibiciones,
espectSculos artfsticos y cine. La sala cuenta con
cabinas de traducci6n, proyecciones y control, asi

CENTRODE
CONVENCIONES
ENCANCUN
Planeaci6n y Proyecto: IPESA CONSULTORES, S. A.

Arquitectos: Enrique Hern5ndez Jaime, y
G. Binnquist, R. Arana, L. Olvera
y J. Gutierrez.

lngenieros: J. L. Camba, A. Diaz, A. Fern6ndez
y J. Avila.
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como camerinos para artistas. Adicionalmente se pla-
nearon seis salas de trabajo (con capacidad promedio
de 50 personas) convertibles en tres dobles; estas salas
cuentan igualmente con cublculos de traducci6n y
servicios sanitarios. Complementan al sistema de facili-
dades para eventos los servicios a convencionistas,
entre los que se cuentan oficinas de trabajo, sala de
juntas, oficina de prensa, servicios telef6nicos y de
t6lex, enfermeria, mecanografia y servicio de copiado,
5reas de descanso, tanto en la zona de salas de
trabajo, como en el vestibulo, asf como guardarropa y
lockers.

El sistema de operaci6n se compone de aquellas
facilidades que permiten administrar en forma interna al
Centro. Dada la capacidad de la primera etapa, se ha
resuelto este sistema mediante zonas de trabaio para el

administrador y el contador, asi como 5rea secretarial y
recepci6n. Estas zonas se ubicaron dentro del Srea de
servicios a convencionistas, ya que sus funciones se
complementan.

Finalmente, el sistema de servicios de apoyo, se integra

con los servicios de atenci6n a usuarios que son por
una parte un bar y una cocina de calentamiento y
servicio, por la otra, los servicios generales: casas de
m6quinas, subestaci6n, bodega, bafios y vestidores
para empleados y patio de maniobras.

Dadas las caracteristicas de uso que se plane6 dar al

Centro, el proyecto contempl6 la posibilidad de cerrar
al acceso de p0blico las zonas de trabajo (como puede

verse en la planta), quedando en esas condiciones el

acceso limitado al vestibulo general, el bar y la sala de
usos m(ltiples. Esto permite utilizar estas Sreas para

eventos no necesariamente ligados a convenciones y
orientados al p0blico en general.

El edificio combina en sus acabados exteriores el

concreto aparente, los aplanados y piedra del lugar. El

volumen sobre el acceso, donde se coloc6 el simbolo
del Centro, se utiliz6 para alojar a las manejadoras de

aire acondicionado. Complementa la parte inferior de

este cuerpo, un plaf6n de madera y acrilico con luz que

enfatiza la importancia del acceso; el piso exterior a la
llegada y en el vestfbulo es de m5rmol.

69 Podio de la sala principal.

70

42

I
-,t



71 Acceso principal lnterior de la sala principat. 72
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73 Vista desde el patio interior
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74 Aspecto general exterior. Planta general.
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Ante este esquema la soluci6n estructural fue clara:
dos grandes muros de apoyo que se intersectan en un
v6rtice y trabes/pretil para cerrar la planta triangular. El

espacio de circulaciones verticales es utilizado para
cerrar los marcos estructurales requeridos.

2 CASA EN TLALPAN

El programa de requerimientos y el sitio orientaron la
soluci6n hacia la privacfa en la vida de los habitantes
de la casa.
El predio seleccionado estd rodeado de vegetaci6n que

podia incorporarse visualmente a la vivienda. La inten-
ci6n de ver y vivir con esa vegetaci6n fue una de las
directrices del proyecto. Fue asi como se dejaron
espacios apropiados para el ciecimiento de plantas en
el interior, para que 6stas se integraran con los
exteriores. Asf, el patio lateral adquiri6 importancia en
el proyecto, planteado como una conexi6n entre las
dos zonas principales de la vivienda. Por su parte la
escalera se concibi6 como una estructura visual cohe-
rente con ese espacio.
Los espacios destinados a la convivencia con familiares
y amistades tienen gran flexibilidad. Pueden integrarse
para lograr un espacio mayor, o pueden usarse particu-
larmente sin que pierdan su escala.
En general los accesos a los diferentes espacios
atraviesan por areas jardinadas. En algunos casos estos
son intencionalmente reducidos, formando circulacio-
nes que al ser transitadas comunican con espacios de
muy diferentes caracteristicas flsicas.
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79 Planta alta
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81 Escalera de acceso al segundo nivel
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82 Puerta de acceso por el patio

83 Estancia
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84 Fachada.

85 Planta baja y segundo nivel.
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2 OBRAS DE TOMAS
GARCIASATGADO
ARCTUITECTO

1 EDIFICIO EN TOLUCA

En un terreno de 9 x 14.50, se ubic6 este edificio con
un programa mixto. En los niveles inferiores se ubi-
ca un comercio con sus espacios de apoyo que se
destinan a oficinas y bodega. En los niveles superiores
se encuentra un departamento en dos niveles, que
cuenta con algunos espacios en doble altura.

El tratamiento funcional permiti6 una soluci6n pldstica
en la cual ninguno de los niveles se expresa de la
misma manera en la fachada. Esta adquiere una
variedad de tratamientos que se enfatiza con las
salientes y los remetimientos que requiere cada nivel.

86 Planta tercero y cuarto nivel

87 Corte.
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88 Planta.

Sala, Comedor, Cocina, Rec5mara, Recdmara principal,

Baffos, Terraza, Patio.
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2 CASA EN CUERNAVACA

En la soluci6n de esta casa se cont6 con libertad
completa por parte del cliente.

El partido se resuelve en torno a un patio, concebido
como el centro de toda actividad social de la casa. El
patio separa las Sreas de recepci6n y de reposo y es al
mismo tiempo el ingreso hacia arnbas 5reas, cada una
de las cuales puede abrir al exterior en forma total por
medio de puertas corredizas. Estas se alojan en nichos
que a su vez juegan un papel estructural y pl5stico de
importancia.
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NUEVAS
GENERACIONES

VIEJAS
ASPIRACIONES

Ejercer la profesi6n de arquitecto en M6xico, con
menos de 35 afios, implica un poco de inconciencia y
una buena dosis de fe. En un mercado de trabajo que
restringe las oportunidades a un n0mero cada vez
mayor de profesionales, que se ven obligados a aceptar
funciones para las que no se requiere un tftulo universi-
tario, los j6venes son probablemente los m5s despro-
tegidos, no s6lo de la sociedad que los form6, sino de
sus propios colegas mejor ubicados.
La reacci6n a esto no se hace esperar, si bien no
siempre acompaffada de una natural dosis de rebeldla
juvenil: a veces, el joven acepta de antemano el triste
papel que sus mayores le asignan, y lo asume con todo
el cinismo del que se es capaz cuando se siente que
todo esfuerzo en otro sentido es inftil. Los "junior
executives" de las ventas de materiales, del lucro
inmobiliario y del contratismo, salen de las filas de
quienes ya no se hacen ningunas ilusiones.

2Ou6 otras alternativas -aparte del empleo en el

sector p0blico o en el medio universitario- tiene el
joven arquitecto hoy dfa? En este n0mero damos
cuenta de uno de los caminos abiertos: la penosa y
paciente iniciaci6n de una pr6ctica profesional. No es
desde luego, el (nico, y ahf estdn algunos j6venes
funcionarios del sector ptiblico para demostrarlo: Gui-
llermo Carrillo Arena en el Seguro Social, Eduardo
Rinc6n Gallardo en el INFONAVIT, Jos6 Parcero en el
D.D.F. y Rail Octavio Mariscal en el Plan Tepito,
quienes organizan desde sus puestos y auxiliados por
grupos de muchos otros j6venes profesionales como
ellos, una nueva forma de acci6n para incrementar las
soluciones a los establecimientos humanos que nuestra
sociedad requiere.
Obviamente, ni estdn todos los que debieran, ni son
tan j6venes todos los arquitectos que aqui presenta-
mos. Sin embargo, si justifican con su energfa creadora
algunas de las esperanzas que se han puesto en ellos.

a.g.p.
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A trav6s de sus expresiones aisladas y de sus conjun-
tos urbanos y rurales, la arquitectura hist6rica ofrece
un enorme campo de estudio, una rica fuente de
enseffanza para la arquitectura actual y un terreno
excepcional para la actividad del arquitecto espe-
cializado.
Creo necesario subrayar el uso del t6rmino arquitecto
especializado porque es bien conocido el bajo nivel
medio de preparaci6n, tan general y superficial, que se
suele alcanzar al finalizar una carrera. Por otra parte,
este campo de trabajo no puede ni debe ser exclusivo
del arquitecto o el urbanista, sino que se relaciona
estrechamente con 5reas de la historia, la sociologla, la
antropologia, la ingenieria urbana y de tr5fico. Tambi6n
depende en gran parte de las ciencias econ6micas y
politicas, por lo que se requiere igualmente una prepa-
raci6n particular en estas 5reas para manejar los
problemas del urbanismo hist6rico y actual.
El urbanismo se ha ido orientando -en la misma forma
que la arquitectura en general- hacia la proposici6n
de soluciones, esquemas y realizaciones "nuevas", en
las que se ignora el aprovechamiento racional del
patrimonio inmobiliario que ya poseemos, dejando de
lado no s6lo su gran valor cultural, sino su simple
utilidad dentro de un programa general de uso adecua-
do de nuestros recursos. Sabemos que es m5s costoso

(*) Arquitecto, Doctor en Bestauraci6n de Monumentos.
Jefe de la Unidad de Estudios de Zonas de Monumentos
Hist6ricos. l. N. A. H.

RESTAURACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMUEBLE:
UN ENFOQUE URBANISTICO

Pol Salvador Diaz Berrio*
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Fig. No.94.

abandonar, demoler y rehacer, que conservar, reparar
o adaptar lo que ya tenemos, lo que ha demostrado su
eficiencia y durabilidad. Dicho en otras palabras: es
m5s costoso consumir que mantener, y sin embargo
seguimos abandonando y dejando consumir nuestro
patrimonio cultural, sin lograr a[n los mecanismos para
su conservaci6n.
Si bien puede ser admisible el consumo total de cierto
tipo de objetos, no podemos aceptar como inevitable el
consumismo indiscriminado -vestido bajo el disfraz
del "desarrollo"- de objetos que componen un patri-
monio cultural cuyo valor incalculable se basa en la
permanencia de su autenticidad.
Partiendo de esta problem6tica (que se manifiesta en
forma m5s aguda en los conjuntos de arquitectura
civil) nuestra actividad dentro del campo de la Restau-
raci6n de Monumentos, se ha ido orientando cada vez
m5s hacia los siguientes objetivos:

1. Ampliar el conocimiento de la arquitectura y los
conjuntos urbanos hist6ricos.

2. Asegurar la permanencia de un patrimonio cultu-
ral y natural de extraordinario valor.

3. Mantener los inmuebles en actividad dentro de un
proceso y un medio de vida actuales.

Sintetizando lo anterior en t6rminos que encontramos
ya en el texto de la Convenci6n de UNESCO de 1972,
se trata de identificar, conservar y rehabilitar un
patrimonio que nos caracteriza y enriquece en la
medida en que se mantenga su autenticidad y su
utilizaci6n adecuada.
Esta es una tarea que no puede realizarse en forma
aislada o individual en ninguna de sus fases. por el
contrario, constituye una actividad interdisciplinaria
que puede ejercerse tanto en la prdctica privada como
dentro de los organismos oficiales o gubernamentales
(como es el caso del |.N.A.H.) o en el medio univer-
sitario, con la participaci6n de estudiantes y profesores.
Los problemas operativos se plantean desde la simple
identificaci6n de elementos y conjuntos de valor cultu-
ral. Se trata -en primer t6rmino- de seleccionar las
poblaciones de especial valor dentro de Ia totalidad (je
asentamientos en una regi6n determinada, asf conto
los conjuntos m5s caracterfsticos dentro de cada
ciudad. Una vez localizado un determinado conjunto
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Fig. No.95 Sector San Roque. San Fernando en la

ciudad de Guanajuato.

deben definirse los llmites fisicos precisos de lo que se

pod16 identificar despu6s como zona legalmente v5lida

de monumentos hist6ricos. En ese proceso es de gran

importancia la investigaci6n hist6rica documental que

muestra las sucesivas etapas de desarrollo de las

poblaciones, aunque por lo general, los datos m5s

precisos se obtienen fisicamente en el trabajo de

campo. (Fig. 91).
Dentro de los limites de la zonas deben incluirse tanto
los elementos culturales como los naturales de especial

valor, para asegurar tambi6n su conservaci6n. Para ello

es necesario conocer todos los elementos individuales
que conforman cada conjunto y que permiten definir

asi el Srea caracterfstica que puede calificarse como
Zona de Monumentos Hist6ricos. (Figs. 92 y 93).

Tomando en cuenta la gran cantidad de informaci6n
que genera el estudio de una poblaci6n, se hace

necesario establecer mecanismos y sistemas que per-

mitan organizar f6cilmente archivos de documentaci6n
qr6flca y escrita relativa a cada uno de los elementos,

iue faciliten la operaci6n en las etapas siguientes
(protecci6n. conservaci6n y rehabilitaci6n) y que sirvan
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Fig. No. 99 Fig. No. 100
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para localizar los datos necesarios para otros estudios
o investigaciones.
Dentro de la escala de los elementos arquitect6nicos
individuales, se abre la posibilidad de estudiar gran
variedad de tipos y grupos de edificios que ofrecen una
multitud de enseffanzas. Sus soluciones pueden ser de
gran utilidad para orientar formas y composiciones
nuevas que puedan proponerse en la etapa de la
rehabilitaci6n, integr5ndose arm6nicamente en cada
conjunto hist6rico particular sin caer en copias, falsifi-
caciones o "neo-estilos", ni en contrastes excesivos o
brutales. Ofrecen gran inter6s los estudios compara-
tivos en los que se aprecian los elementos que configu-
ran las expresiones arquitect6nicas de cada soluci6n:
topograffa, clima, uso de materiales y sistemas locales,
tipo de divisi6n predial, proporci6n de 6reas cubiertas y
libres por predio, servicios, nivel econ6mico, uso y
modificaciones de uso, etc. (Figuras 96 a 100).
Uno de los deterioros mds graves que sufren todas las
poblaciones -y en forma m5s aguda los conjuntos
hist6ricos- es causado por el tr6nsito indiscriminado
de vehiculos. Las funciones y las formas en esas zonas

o

GC' DD' al.

+
tl,

Fig. No. 101. Estudio de una manzana del centro
hist6rico de la ciudad de M6xico. (Calles de: Guatema-

la. Jes[s Maria. E.Zapata y Academia.)
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Fig. No. 102 Estudio de reestructuraci6n vial y del transporte en el centro hist6rico de la ciudad de

M6xico.
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son incompatibles con la invasi6n automovilistica. De
ahi la necesidad de establecer prioridades para los
peatones y el transporte colectivo, canalizando en vias
de uso diferenciado a los distintos tipos de circulacio-
nes -peatones, veh(culos particulares y vehiculos de
transporte colectivo- y asignando lugares de concen-
traci6n y contacto a cada tipo de circulaci6n seg0n las
funciones de las 5reas urbanas. (Fig.101).

En otras ocasiones resulta necesario orientar el desa-
rrollo hacia el exterior de n0cleos urbanos centrales ya
saturados y que no adrhiten mayor concentraci6n de
actividades m5s que a costa de su propia trasforma-
ci6n o destrucci6n. Es frecuente, en el caso de los
conjuntos urbanos hist6ricos, la necesidad de descen-
tralizar funciones y recursos para lograr un aut6ntico
desarrollo arm6nico. (Fig.102). En la misma medida,
puede y debe hacerse una arquitectura actual de buena
calidad -arm6nica y equilibrada- en el contexto de
los valiosos conjuntos histr6ricos urbanos que arin
poseemos y que debemos salvaguardar como deposi-
tarios que somos de un legado de incalculable valor
para futuras generaciones.
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NOTAS BIBTIOGRAFICAS

HASSAN FATHY. "AROUITECTURA PARA LOS PO-
BRES". Editorial Extempordneos. M6xico, 1975. 2ffi
pp. 132 ilustraciones.

Pocas voces se apartan del optimismo que acompafia a
los programas masivos de construcci6n de viviendas
populares en paises subdesarrollados. Bastarfa _pien_
san los optimistas- que las instituciones encargadas
de resolver el problema contaran con mds recursos,
para poder ganarle la carrera a las necesidades habita_
cionales generadas por la explosi6n demogrdfica y los
procesos de urbanizaci6n. pero la verdad es que
aunque cada vez se canalizan mds recursos, el proble-
ma se agrava, y crece la proporci6n de seres humanos
sin un techo apropiado.

Del reconocimiento de este fracaso parte un arquitecto
egipcio para replantear los t6rminos del problema de la
vivienda popular. Su crftica a las politicas imperantes
en materia de vivienda, coincide en buena parte con la
objeci6n que hace lvan lllich a las politicas de educa-
ci6n y asistencia m6dica para las mayorias (V6ase por
ejemplo: "Alternativas" Ed. Joaquin Mortiz). Ambos
seffalan -aparentemente sin conocerse- que el pro-
blema jamds se resolverd con un aparato burocr6tico
centralizado que malgasta recursos, ni tampoco con el
concurso de gremios de profesionales (sean estos
m6dicos, educadores o arquitectos) deshumanizados y
poseedores de unos cuantos secretos "del oficio,,, ni
menos a0n con la participaci5n de voraces empresarios
y proveedores de materiales y servicios sofisticados. A
cambio de ello, tanto lllich como Fathy ven con
esperanza otros mecanismos en los que la participa_
ci6n activa de los proplos beneficiarios haga posible
una soluci6n a fondo de sus problemas.

En arquitectura, la participaci6n activa de los usuarios
en la creaci6n de sus propias moradas se llama
autoconstrucci6n, y es 6ste el tema que aborda Hassan
Fathy en el libro que se comenta. Difiere de muchos
otros textos meramente descriptivos o apolog6ticos de
la arquitgctura popular, en la medida en la que no se
concreta a sefialar las excelencias de la autoconstruc_
ci6n, sino que describe detalladamente su puesta en
pr5ctica en la erecci6n de toda una aldea donde el
[nico material para muros, entrepisos y cubiertas fue el
adobe. Ademds, no se trata propiamente de una
"arquitectura sin arquitectos,,, sino m5s bien de un
urbanismo y una arquitectura rJonde el arquitecto se
limita a escoger entre los recursos materiales, humanos
y tecnol6gicos disponibles en la localidad, e inmersos
en la propia cultura de los habitantes del conjunto. AI
optar por este camino, el verdadero creador tiene
todavla un amplio campo donde ejercitar su imagina-
ci6n, y Fathy se encarga de mostrdrnoslo a trav6s de
dibujos y fotograf[as que dan cuenta de su excelente
labor. A.G.P.
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ALOS ESTUDIANTES
Ante la perspectiva de nuestro Pais proyectado hacia el

afio dos mii, ante su transformaci6n y su desarrollo

social y urbano, ante la presencia y el empuje de las

nuevas generaciones... tres de cada cuatro mexicanos

habrdn de vivir en las ciudades y tienen hoy menos de

veinticinco afios... ustedes!, siento que los afios de

docencia y de pr6ctica no s6lo me permiten, sino me

imponen, el deber de decir para ustedes lo estudiantes
de arquitectura, un punto de vista personal, con este

mensaje sobre las inquietudes y preocupaciones que

seguramente habremos de compartir y que, compar-
tiendo nos pondr5n en el largo camino de la acci6n y la
respuesta.

Dar un orden o estructura a esas cuestiones que nos
son afines, es el primer paso que ahora les propongo:

vigente y... eterna como todos aqui queremos que sea,

habr5 de ir a las gentes,... a donde est5n las gentes, a

esas gentes que dia con dia luchan con denuedo por

sus vidas, sus sueffos y sus esperanzas, y que son la
inmensa mayor[a, por lo que la formaci6n del arquitec-
to habr5 de basarse en la voluntad para ir, mirar,

analizar y aprender de la gente y con la gente.

La Arquitectura debe significar libertad para todos. El

diSlogo crftico debe darse siempre y en todo lugar,
indiscriminadamente, para asf poder convertir a las

Escuelas en comunidades productivas, conscientes y
plenamente responsables, donde los estudiantes ense-

ffen a los profesores, donde los profesores aprendan y
ensefien a los alumnos, y as[ todos juntos, como un
solo cuerpo, trabajen ardua e incansablemente como
gente comprometida, para dar a los dem5s, sus seme-
jantes, espacios donde sea bueno vivir y donde todos
podamos ser mejores.-Enseffar y... Aprender en una realidad alterada y

violentamente din6mica

-Crear y Desarrollar una nueva conciencia profesional
y critica.

-Hacer coincidir, las actitudes y las actividades con
las necesidades de la sociedad plural, hoy y siempre.
Y estar como estamos hoy, dispuestos y como debi6ra-
mos estar, tambi6n hoy, preparados para el cambio, el

GRAN CAMBIO...!
El futuro ya no es, ya estS aqui... es el presente...!

Para los estudiantes, sorprendidos entre la represi6n, la

contaminaci6n, la televisi6n y la duda; el mundo ha

adquirido una proximidad que no tuvo nunca para

nosotros. Lastimados, cuando no heridos; 5vidos e
impacientes, est5n empezando a venir a la Arquitectu-
ra, preparados para la acci6n con la habilidad para

aprender... haciendo. La rlnica verdadera y significante
formaci6n para la Arquitectura ser5 aquella que impli-
que la m5s completa participaci6n en la realidad,
alterada y din5mica, en permanente cambio, bien sea

natural, artificial, o humano. Esta formaci6n tendrS que

ser para hombres y mujeres... gentes comprometidas a

labrarse una vida mejor para s[ y sus semejantes en un
proceso, definitiva y conscientemente comunitario, y
generosamente humano.

Los seres humanos, nuestros semejantes... las gentes!
son la vida de la Arquitectura...! y si ha de ser vdlida,
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"...Feliz el momento cuando las cuestiones profesiona-
les son finalmente percibidas, como hoy en dia lo
demandan, en relaci6n plena y efectiva con el contex-
to...", nos dice el escritor y critico Vincent Scully, y ese

momento va llegando ahora, cuando las metas de los

arquitectos han de ser m5s amplias, m6s profundas y
m6s humanas.

La Arquitectura, la buena Arquitectura, sigue siendo
alcanzada s6lo a trav6s de los esfuerzos de individuos
idealistas, profesionales-fil6sofos, inconformes arqui-
tectos, que suefian con un mejor entorno humano y
natural para todos. Hoy, sin embargo, esos Arquitec-
tos, son menos doctrinarios, y sus enfoques, aunque
todavia empiricos, lo son en diferente forma. Al fin
est5n siendo conscientes de c6mo las teorias de la

Arquitectura, de un pasado reciente, con sus rigidos
preceptos est6ticos y sociales, frecuentemente ayudan
al despojo del entorno y contribuyen involuntariamente
a la miseria humana.

En respuesta a esta nueva situaci6n, el arquitecto, el
buen arquitecto, est5 desarrollando nuevos y muy
interesantes procesos y sistemas, como el trabajo en
equipo e interdisciplinario, la programaci6n codificada
y la colectivizaci6n del mercado de trabajo, y sobre
todo la crftica por la autocritica a trav6s de los cuales
establecer y satisfacer a un m6s amplio rango de las



DE AROUITECTURA

Nuestro futuro,... es decir,.. nuestro presente es y ser5
tiempo de incertidumbres y tiempo de certidumbres...!

Ante la incertidombre de los acontecimientos en el
campo de la economia y de la politica, y ante el reto de
nuestro tiempo y de nuestra historia, las cosas han de
cambiar radicalmente y por lo pronto se requieren
nuevos tipos de conocimiento, previos a la toma de
decisiones y responsabilidades... m5xime, si para el afio
dos mil habremos de ser m5s de 100 millones de
mexicanos, si s6lo para esta d6cada el pueblo nortea-
mericano va a invertir mds de un mill6n de millones en
la industria de la construcci6n, o como recientemente
sefral6 el arquitecto Leoz de la Fuente, reconocido

investigador espafiol, que en lo que resta del siglo el
volumen de obras por construirse supera con creces lo
construido en los tiltimos dos mil affos...!
Para el verdadero profesional, el futuro... es decir el
presente, no debe implicar temores, pues habr5 de
estar seriamente comprometido con la investigaci6n, la
responsabilidad de la experiencia, la actualizaci6n del
conocimiento y la operaci6n de la eficiencia, estar5
aprendiendo el valor del trabajo interdisciplinario y
c6mo apreciar lo que otros profesionales tienen que
ofrecer para el bien de la comunidad con la que todos
ciertamente, estamos comprometidos por el s5lo he-
cho de formar parte de ella.

Alguna vez dijo Paul Valery "... del mayor rigor surge la
mayor libertad..." Si nos aceptamos dispuestos al
cambio, el Gran Cambio no se dar6 si el rigor no define
nuestra preparaci6n. Rigor en la disposici6n, rigor en la
formaci6n, rigor en la profesi6n, asf como tambi6n en
la investigaci6n y en el cotidiano compartir el entorno
comunitario, serS lo que nos lleve por el largo camino
de la libertad. Pensar as[, es ya un cambio; su alcance y
su radicalizaci6n depende integramente de cada quien
como individuo y como miembro de una comunidad
humana a la brisqueda del desarrollo, y de una mejor
calidad de vida.

La problem5tica que configura la situaci6n actual en
los m5s diversos 6rdenes y circunstancias, pero espec(-
ficamente los que por afinidad de inquietudes nos
identifica... ya no puede enfrentarse, por su magnitud y
complejidad, con los criterios, los medios y las actitu-
des convencionales, los que ante la infructuosidad se
han esterilizado a si mismos. Darnos nuevas perspecti-
vas de acci6n y nuevos instrumentos de operaci6n,
coherentes y consecuentes con el momento actual sin
desconocer el inefable valor de pasadas experiencias,
es quiz6 la primera realizaci6n, esencial por cierto, el
Gran Cambio..., de la transformaci6n de los que asf
pensamos..., de c6lulas aisladas y muchas veces atro-
fiadas, en estructuras u organismos operantes, din5mi-
cos a la vez que elSsticos y adaptables, capaces de
trascender tos limites, las m5s de las veces convenclo-
nales y obsoletos, t6citamente aceptados; para asl
poder llevar a todo el pals los beneficios de la inte-
graci6n comunitaria y de la conciencia de la libertad
por. la responsabilidad.
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necesidades humanas en el 5mbito de la sociedad de
hoy. Al incrementar su concientizaci6n social, estii
descubriendo que la Arquitectura es en realidad acerca
de todo y a todo afecta y debe beneficiar; Estos
arquitectos seriamente comprometidos con sus semer
jantes y con su momento hist6rico, son muy pocos
todavia, m5xime la magnitud de la nueva situaci6n,
pero..., y quizS por primera vez las demandas y las
metas por su alcance social, est6n siendo m5s profun-
damente percibidas y planteadas y por ende se han
vuelto mucho mds complejas.

La buena Arquitectura, no obstante, es la recompensa
de los buenos clientes, y los buenos clientes, personas
u organismos, son quienes ven, o en el proceso de
disefto aprenden a ver y a comprender que la Arquitec-
tura es MAS, mucho mds, que la mera funci6n
utilitaria, y que ese MAS es todo aquello que es
esencial para un vivir mas humano.

Para dar forma flsica apropiada a las demandas psico-
l6gicas, sociales, est6ticas y pr6cticas de la sociedad
actual, el arquitecto debe primero entenderlas, intuitiva
y filos6ficamente. Si su comprensi6n es debidamente
amplia y profunda, su trabajo ser5 tambi6n suficiente-
mente rico en contenido simb6lico para trascender lo
meramente utilitario, dar sentido a la vida, respetar la
naturaleza y hablar elocuentemente del momento his-
t6rico en que fue realizado. La gente que use y viva sus
edificios y sus entornos debe ser el centro de su
pensamiento, de su actitud, y de su actividad profesio-
nal.

Por Francisco J. Trevifio, arquitecto.



DECIAMOS AYER. . .

En el n0mero uno (Abril 1938. p.3) dec[amos que...
"la habitaci6n del hombre se uniformiza -los adelan-
tos en la construcci6n van uniformizando hasta los
climas- y el resultado arquitect6nico obtenido en
cualquier lugar del mundo es ftil para todos, suscepti-
ble de ser aprovechado por todos. La AROUITECTU-
BA se internacionaliza......"
111 n0meros despu6s podemos decir que habiendo
alcanzado el mundo una proximidad que no tuvo
nunca antes, nuestro quehacer, indicador eterno de
civilizaci6n y cultura, ha superado las fronteras, las
banderas y .... las colindancias, y hoy, en el 0ltimo
cuarto de siglo, retorna al hombre, al ser humano y a
su entorno... La ARQUITECTURA, se humaniza!

EN LOS PROXIMOS NUMEROS

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.

CENTRO COMERCIAL EN BOSOUES DE LAS LOMAS.

AROUITECTURA INDUSTRIAL,

NUMERO ESPECIAL SOBRE VIVIENDA POPULAR.
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PLANEACION DE CENTROS TURISTICOS.
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