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como los informantes mas id6neos pa- 
ra este trabajo, y elaborada la lista de 
testigos +que distribui en dos genera- 
ciones-, comence las sesiones de gra- 
bacion. 

Conforme avance en el rescate de 
testimonies vi que los inforrnantes ha- 
blaban poco de la ciudad, es mis, de- 
cian verdades compartidas, y sus rela- 
tos se limitaban exclusivamente al 
desarrollo de sus principales obras y, 
en el rnejor de los casos, a la relacion 
de sus trabajos con el contexto urba- 
ne. Obviamente, en un principio, esto 
result6 alarrnante. La investigaci6n 
perdia sentido, ya que nose buscaba 
hacer una historia de Ia arquitectura 
sino una historia urbana. 

La verdad es que esta objeci6n se 

Graciela de Garay 
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1 El Proyecto de Historia Oral de la Ciudad de 
Mexico. Testirnonios Orales de sus Arquitectos 
(1940-1990) comenz6 en enero de 1990 y con 
cluy6 en su primera fase en junio de 1993. La 
investigaci6n esta patrocinada por el Instiruro 
de Investigaciones Dr.Jose Maria Luis Mora. Para 
la realizacion de la segunda erapa (agosto 1993· 
julio 1994) el proyecto ha recibido el apoyo fi. 
nanciero del Consejo Nacional de Ciencia y Tee· 
nologia. 

E l proye.cto de Historia Oral de la 
Ciudad de Mexico. Testimonios 
de sus Arquitectos (1940-1990) 

tiene por objeto registrar, mediante 
entrevistas grabadas, los testimonies 
de los principales testigos y actores de 
la historia de la construcci6n de la ciu- 
dad, ocurrida en los ultimos cincuenta 
afios.' 

Una vez definidos los arquitectos 
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3 Carr, 'X'llat, 1986, p. 34. 
4 Ibid. 

Cuando los historiadores representan 
un grupo relativamente hornogeneo, 
sus historias tienden a perpetuar una 

E. H. Carr explico que el historiador, 
antes de empezar a escribir historia, es 
producto de la historia. 3 Por mi parte, 
establezco una relaci6n sernejante pa· 
ra el arquitecto. Y para aclarar este 
punto retomo dos ideas fundarnenta- 
les del autor Ingles: primera, no se 
puede comprender o apreciar plena- 
mente el trabajo de un historiador sin 
conocer primero el punto de vista des- 
de donde lo escribe; segunda, que ese 
punto de vista esta enraizado en un 
espacio hist6rico y social. 4 

Para reforzar este planteamiento 
como premisa fundamental de mi tra- 
bajo y punto de controversia, me refe- 
rire a E. Bradford Burns, quien en su 
articulo dice: 

INTRODUCCI6N 

flejan rigurosamente el punto de vista 
nacional o Ios intereses del grupo o 
clase al que pertenecen? Naturalrnen- 
te, la respuesta mostro la naturaleza 
elitista del inventario historiogrtifico, 
defecto insuficiente para abandonar 
su estudio y despreciarlo como parte 
del patrimonio cultural. 

Pues bien, despues de estas refle- 
xiones, prosegui con las entrevistas, 
de las que desprendi unas prirneras 
conclusiones que, en esta ocasi6n, 
comparto con ustedes en espera de 
escuchar opiniones y criticas que pue- 
dan cnriqucccr el trabajo. 
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2 Veanse los curricula de las unlversidades 
del mundo y c6mo estas disringuen y separan al 
arquitecto del planificador y del politico. 

super6 al reconocer la definici6n del 
arquitecto como responsable de la be· 
Beza de las formas construidas y, en 
ultima instancia, de la ciudad como 
expresi6n de un conjunto esteticc, 
pues es claro que la arquitectura es un 
arte.2 Corresponde entonces aclarar 
que el diseiio de la forma urbana com· 
pete fundamentalmente a los politicos 
y a los planificadores, detentadores 
del podery de la econornia, sob re todo 
cuando se trata de la ciudad social y, en 
terrninos mas modernos, de Ia ciudad 
econ6mica. Pero de este punto hare 
mencion en otro apartado. 

Un segundo problema, que result6 
desconcertante y replanteo Ia validez 
de Ia investigaci6n, se deriv6 de la 
cornposicion misma de la muestra de 
informantes elegida. Se trata de un con- 
junto de individuos que integran una 
elite hornogenea, ligada al poder por 
encargo y tipo de demanda, y, en con- 
secuencia, no representativa de una 
"arquitectura nacional". La objeci6n 
apuntaba entonces a la parcialidad de 
la informaci6n y a las dudas sobre su 
alcance. 

Ante estas consideraciones me sen- 
ti obligada a explorar otros campos de 
la producci6n intelectual y averiguar 
si esros en realidad constituian auten- 
ticas manifestaciones nacionales. Para 
tal prop6sito examine aquello que 
creo conocer y tener mas cerca: la 
creaci6n historiografica. 

Efectivamente, era necesario pre· 
guntarse por el caracter nacional de Ia 
historia escrita. ilos historiadores re- 
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6 Peattie, "Planning", 1991, p. 35. 

Antes de eritrar en materia quisiera de- 
finir mi objeto de estudio -los arqui- 
tectos de la ciudad de Mexico- para 
distinguirlos de profesionales afines 
que comparten el mismo campo pero 
que ejercen su actividad profesional 
desde posiciones, metodos y perspec- 
tivas diferentes. 

Como sefiala Lisa R. Peattie, no exis- 
te ninguna representaci6n de la reali- 
dad que sea neutral. Existen muchas 
maneras de ver el mundo. Cualquier 
interpretaci6n de la realidad se des- 
prende de un conjunto de intereses en 
el mundo real. Cualquier vision de la 
realidad sugiere un modelo de acci6n 
sob re esta -aun cuando ese modelo de 
acci6n implique de jar a la realidad ac 
tuar poi- si sola. Las formas de ver son 
instrumentos o partes de una estrate- 
gia para la accion.v 

Una ciudad, aclara la antropologa 
citada, se puede pensar como un mar- 
co construido -edificios, espacios 
abiertos, pasajes, barreras. Se le puede 
concebir como un sistema de reglas o 
reglamentaciones- impuestos, regla- 
mentos de construcci6n, leyes para la 
propiedad y tenencia de la tierra. Se le 

DEFIN1CI6N DEL OBJETO DE ESTIJDIO 

que a un punto de vista nacional, es 
una acusaci6n muy seria. Para soste- 
ner tal afirmaci6n es necesario estu- 
diar los estilos de vida de un numero 
suficiente de estos arquitectos para 
ver si verdaderamente surgen pautas 
comunes y, al analizar sus ideas, deter- 
minar si la similitud las caracteriza. 

LA HISTORIA ORAL EN LA ARQUITECTURA 

5 Burns, "Ideology", 1978, p. 409. De acuer- 
do con Vilfredo Pareto, los grupos de personas 
mejor califlcadas de cualquier actividad confor- 
man una clase que se debe definir como una 
elite. Para Pareto el concepto de "elite" sirve 
para subrayar las desiguales capacidades o ta len- 
tos de los individuos en. cualquier esfera de la 
vida social y como punto de parrida para la defi- 
nici6n de la elite gobernante. Por tanto, deben 
distinguirse dos clases de elites: la gobernante 
integrada por individuos, que directa o indirec- 
tamente juegan W1 papel importance en el go- 
bierno, y una no gobernante que incluye el res- 
to. De esta manera contarnos con tres estratos: 
uno mas bajo que no pertenece a la elite y cuya 
influencia en el gobiemo no interesa discutir en 
este traba]o, y otro mas alto, representado por la 
elite, que se divide en dos: la elite gobernante y 
la elite no gobernante. Sin embargo, para Pareto 
la diferencia esencial esta entre los que tienen 
poder, la elite gobernante, y los que no tienen, 
las masas. Las elites para Mosca representan, de 
alguna manera, los intereses y proposito de irn- 
portantes e influyentes grupos de la sociedad. 
Las elites cambian peri6dicamente la compost- 
ci6n de sus miembros integrando nuevos que 
reclutan de otros grupos de la sociedad, y oca- 
sionalrnente se da el reernplazo completo de la 
vieja elite por una contraelire, a como ocurre en 
las revoluciones. Citado por Bottom ore en Elites 
(1964-1973), pp. 7-12. Vease sobre la teoria de 
las elites: Boudon y Bourricaud, "Elites", 1980. 

Tales restricciones caracterizan, a 
mi juicio, a la arquitectura de la ciudad 
de Mexico de los ultimos cincuenta 
afios. 

Sin embargo, comparto con Burns 
su temor al asegurar que esa uniforrni- 
dad refleja un criterio de elite masque 
un punto de vista nacional. Ciertarnen- 
te, sugerir que la arquitectura de la 
ciudad de Mexico, tema de esta inves- 
tigacion, representa mas a una elite 

similitud al atribuir al pasado una uni- 
forrnidad mas acorde con la perspecti- 
va de elite que con la totalidad de la 
experiencia. 5 
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construir en grande, edificios hellos y 
nobles; pero poco les preocupa saber 
de dondc vienen los recursos y quien 
debe ceder en el proceso. La gente se 
presenta en sus concepciones como 
usuarios, benefidarios o victimas de 
sus logrados o fallidos modelos. 

El urbanizador, consciente de las re- 
glas que rigen la construcci6n, se con- 
centra en la envoltura de la zonifica 
ci6n yen el sistema politico que debe 
manipular. Su percepcion de la ciudad 
nose refiere a las construcciones eclifi- 
cadas sino al valor del terreno y sisternas 
de reglamentacion; la tarea del urbanis- 
ta es producir paquetes de beneficios, 
ganancias y utilidades. 

El politico ve a la ciudad corno las 
distintas manifestaciones del poder; 

puede imaginar como un espacio del 
poder donde se establecen los acuer- 
dos politicos que organizan el poder. 
Tambien puede aparecer como un sis- 
tema econ6mico =Inverslon de capi- 
tal, oferta de traba]o, habitaci6n y mer- 
cados de suelo.7 

En realidad, cualquier ciudad es la 
suma de todos estos elementos, ya que 
cualquier representacion refleja un as- 
pecto de la realidad y cualquiera de 
ellas lleva finalmente a otras. Sin em- 
bargo, la diferencia csta en el punto de 
partida, 

Por ejemplo, el arquitecto contern- 
pla un mundo de formas construidas. 
Las formas son fundamentales. Practi- 
camente todos Ios arquitectos desean 

1 fbid. 
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9 Polledri, "Drearnscape", 1991, p. 20. 

Este ensayo sea poya en la metodologia 
de la prosopografia, mejor conocida 
como biografia colectiva, asi como en 
la metodologia y tecnicas propias de Ia 
entrevista de historia oral. Con esta 
investigacion intento distinguir tanto 
los comunes denominadores de los es- 
tilos de vida de los entrevistados, co· 
mo las mentalidades e ideologias que 
adoptan como modelos para sus pro· 
yectos. Concluyo que Ia arquitectura 
que construyen refleja su particular y 
exclusiva posici6n social. En breve, su- 
pongo que los espacios que edifica el 
arquitecto profesional en la ciudad de 
Mexico, entre Ios afios 1940 a 1990, se 
conforman a partir de la construcci6n 
de una realidad socialmente limitada. 
;.Y c6mo podria ser de otra manera, si 
Jo que caracrerlza a la real idad de la 

METODOLOGIA 

Polledri, reconstruir esta dimension 
perdida de la sociedad y sus espacios, 
arquitectos, planificadores y politicos 
podrian ser los lideres al imaginar un 
entorno urbane lo suficientemente va- 
riado que reflejara Ios cambiantes valo- 
res de sus habitantes, pero lo suflciente- 
mente coherente para desarrollar una 
comunidad.9 

Este estudio no intenta presentar 
una vision del futuro del arquitecto de 
la ciudad de Mexico, sino la necesidad 
urgente de definirle un papel mas am- 
plio y socialmente mas responsable. 
La fragmentaclon y falta de cohesion 
social que caracteriza a la ciudad de 
Mexico asi Jo reclama. 

LA HISTORIA ORAL EN LA ARQUITECTURA 

s_veanse los proyectos de ciudnd que se han 
realizado en Mexico desde la epoca de la colonia 
a la actualidad. Cfr. trabajos de Rafael Lopez Ran- 
gel.jorge Legorreta, Javier Delgado. 

algunas institucionalizadas, otras co· 
mo formas mas debiles de sociedades 
o comunidades de grupos dispersas en 
las calles pero susceptibles de ser orga- 
nizadas para que, como.dicen algunos, 
echen a andar la maquinaria. 

Cada una de estas visiones del mun· 
do es diferente, pero todas y cada una 
de ellas ha contribuido significativa- 
mente a configurar la realidad en que 
vivimos. Sin duda, la que atafie a la 
esfera del poder es la decisiva, En la 
actualidad prevalece el modelo que ve 
a la ciudad como un sistema econorni 
co, un espacio para que se desarrollen 
proyectos de sociedades publicas y 
privadas, es decir: el gobierno y enti- 
dades lucrativas. De esta manera, has· 
ta el gobierno se vuelve participe de 
un negocio rentable: la ciudad. 

De cualquier manera, la ciudad co· 
mo un espacio etico y politico incor- 
pora -o debe incorporar- los valores 
que comparcen todos sus habitantes. 
Sin embargo, un enorme numero de 
inarginales urbanos prueba que lo 
contrario es cierto, 

El entendimiento de los asuntos ur- 
banos y arquitect6nicos esta restrtngi- 
do a un pequefio segrnento del publi- 
co especializado y profesionalmente 
entrenado. En consecuencia, mucho 
del ambiente fisico se desconoce y re· 
sulta incomprensible a la gran mayoria 
de sus habitantes, aun cuando sin que- 
redo son los verdaderos disefiadores 
de la ciudad," 

Si pudieramos, como sefiala Paolo 
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11 Tarkowska, "Diferenciacion", 1991, p. 47; 
Chiara Saraceno, "La estructura", 1991, p. 46. 

De esta manera. la di ferenciaci6n de 
los sujetos a partir de las dimensiones 
sociobiologica y sociol6gica permite 
analizar la inforrnacion recabada en dos 
niveles: en la microescala de la familia y 

una comunidad vinculada por una ex- 
periencia social e hist6rica cornun o si- 
milar, experiencia que ha tenido lugar 
en eta pas de la vida particularrnente im- 
portantes para la formaci6n de la perso- 
nalidad. En este caso, la edad biol6gica 
es de irnportancia secundaria: una ex- 
periencia hist6rica social especifica de· 
termina la afiliacion generacional y la 
separacion entre las distintas genera- 
ciones.t! 

la Colina (1913), Augusto H. Alvarez 
(1914), Ernesto Gomez Gallardo 
(1918), Reinaldo Perez Rayon (1918) 
y Ricardo de Robina (1919). De lase- 
gunda generaci6n, nacidos entre 1920 
y 1935 mas 0 menos, yalumnos de los 
anteriores, inclui los siguientes norn- 
bres: Agustin Hernandez(1924), Abra- 
ham Zabludovsky (1924), Teodoro 
Gonzalez de Leon (1926) y Luis Ortiz 
Macedo (1933). 

Las divisiones temporales me per- 
mitieron adoptar un criteria genera- 
cional para organizar la muestra. La 
categoria "generaci6n" la utilice en 
sus dos acepciones: la sociobiol6gica 
y la estrictamente sociol6gica. En la 
sociobiol6gica la edad es fundamen- 
tal. En este nivel interesa el significado 
sociol6gico subyacente en la dimen- 
sion de la edad. 

En la acepci6n sociol6gica, la gene· 
raci6n se entiende como 

104 

IO A la Ilsta de los doce entrevistados se pien- 
sa agregar, en la segunda fase, los nombres de los 
arquitectos Felix Candela, Pedro Ramirez Vaz- 
quez, Ricardo Legorreta, Juan Jose Diaz Infante 
y Francisco Artigas, que esperarnos acepten. 

ciudad de Mexico es la heterogenei- 
dad y el contraste? 

Los arquitectos que integran la 
muestra nacieron entre 1908 y 193 3, y 
son importantes porque jugaron un 
papel intelectual y artistico poco co- 
mun en la historia de la construcci6n 
de la ciudad de Mexico. 

Al seleccionar lo que imagine una 
muestra representativa de arquitec- 
tos, intente la relaci6n equilibrada en- 
tre dos grupos y generaciones de la 
elite profesional que abarcara desde 
los mas conocidos 0 populares, por el 
volumen y diversidad de obras, hasta 
otros menos evidentes pero tarnbien 
con un nurnero considerable de traba- 
jos, tal vez menos diversi ficados o mas 
concentrados en una realidad o sector, 
sin dejar de ser, por eso, importantes 
o afamados. 

La lista, aunque pequefia, de ape· 
nas doce informantes hasta el mornen- 
to, 10 resultaria inaceptable si excluyera, 
por un lado, a las figuras protag6nicas 
que adernas de influir en su propia 
generaci6n lo hicieron en las siguien- 
tes; por el otro, a las personalidades 
menos evidentes porvolumen de obra 
pero valiosa, cualitativamente, por sus 
contribuciones al disefio del perfil ur- 
bano. Las opciones logicas, cornpren- 
didas dentro de la primera generaci6n 
perteneciente a los nacidos entre 
1908 y 1920, aproximadamente, son 
Enrique Yanez (1908), Hector Mestre 
(1909), Mario Pani (1911), Manuel de 
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familia contaba con excepcionales 
contactos sociales y econ6micos. Ri- 
cardo de Robina, miembro de la pri- 
mera generaci6n, coristituye otro 
ejemplo Interesante, pues su primer 
cliente es su propio circulo social. 

Existe tambien el caso de los arqui- 
tectos que cuentan con buen res pal do 
social pero ademas tienen cornpafie- 
ros y maestros que los invitan a traba- 
jar con ellos. Demro de esta categoria 
podria incluirse a Manuel de la Colina 
ysu sociedad con Hector Mestre. Algo 
sernejante sucede con Ernesto Gomez 
Gallardo que, en la Escuela de Arqui- 
tectura, conoce a Santiago Greenham, 
con quien despues hace obras en so- 
ciedad. Y de la segunda generaci6n la 
sociedad mas conocida seria la de Teo- 
doro Gonzalez de Le6n y Abraham Za- 
bludovsky. 

Agustin Hernandez, de la segunda ge- 
neracion, se asocia inicialmente con su 
hermano para luego separarse y comen- 
zar una carrera independiente, pero cla- 
ro, sin renunciar a los apoyos sociales 
derivados de los antecedentes politicos 
y militares de su familia. 

En cambio, cuando los arquitectos 
carecian de relaciones sociales privile- 
giadas, se establecia el vinculo maestro/ 
alumno como sustituto de la relaci6n 
familiar. El maestro de la generacion ha- 
cia las veces de contacto interrnedlo 
entre el cliente potencial, la mayoria 
de las veces el Estado, y el alum no que 
recomendaba. En la prirnera genera- 
ci6n se distingue a Enrique Yanez, cu- 
yo contacto con el arquitecto Jose Vi- 
llagran Garcia -maestro y padre de los 
arquitectos de ese grupo- es funda- 
mental para su especial izacion en la 
arquitectura de hospitales. 

LA HISTORIA ORAL EN LA ARQUITECTURA 

en la macroescala de grupos mas am- 
plios, como podria ser el gremio. 

En un primer mo men to -en la gene- 
raci6n sociobiol6gica- se distinguen 
los datos personales del sujeto y los 
relativos a su contexto familiar. En este 
amblto es necesario establecer la dife- 
renciaci6n generacional de estilos de 
vida o la permanencia suprageneracio- 
nal de valores y patrones dentro de la 
familia. En estc sentido, la investigaci6n 
no aport6 informaci6n interesante. Se 
encontraron ejemplos de "conflicto ge- 
neracional" o "diferenciaciones genera- 
cionales de estilo de vida", pero poco 
trascendentes porque no desinregra- 
ron a la familia, como Ia identificaci6n 
con ideas liberales, socializantes o co- 
munistas y, en algunos casos, el conse- 
cuente abandono de creencias religio- 
sas. Tai es el caso de Enrique Yanez, 
representante de la primera genera- 
ci6n, y de Agustin Hernandez, Abra- 
ham Zabludovsky y Teodoro Gonza- 
lez, miembros de la segunda. 

En cuanto a los ejemplos de plena 
congruencia y continuidad de patro- 
nes de vida, estabilidad y costurnbres, 
estos se perciben en las relaciones del 
informante con los antecedentes so- 
ciales e hist6ricos de su familia. Esta 
situaci6n se capta claramente en los 
casos de Augusto H. Alvarez, Hector 
Mestre, Mario Pani, Manuel de la Coli- 
na, Ernesto Gomez Gallardo, Reinaldo 
Perez Rayon y Ricardo de Robina, to- 
dos integrantes de la primera genera- 
ci6n. Lo mismo sucede con Luis Ortiz 
Macedo, de la segunda. Dentro de esta 
Iinea, es importante referir la situa- 
ci6n de Augusto H. Alvarez, de la pri- 
mera generaci6n, asociado a Juan Sar- 
do Madalena, un arquitecto cuya 
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Seria pertinente averiguar c6mo ta- 
les dimensiones o percepciones del 
tiempo se tradujeron en la formaci6n 
de actitudes activas o pasivas en sus 
estilos de vida. Tai vez en la generaci6n 
mayor se encuentra una inquietud per- 
manente que result6 del ritmo acelera- 
do de su propia historia colectiva, yen 
los mas j6venes predomin6 la estabili- 
dad, surgida de la necesidad de la bus- 
queda de la propia estabilidad. 

Los relatos de los informantes de la 
primera generaci6n reflejaron, mas 
amplia y significativamente en sushis- 
torias de vida, acontecimientos colec- 
tivos e hist6ricos no privados. Mario 
Pani, Hector Mestre y Augusto H. Alva- 
rez hablaron de las buenas o malas re- 
laciones de sus respectivas familias 
con la elite triunfante de la revoluci6n, 
mostraron c6mo este periodo de la his- 
toria de Mexico afect6 el curso de sus 
vidas. 

En cambio, para los arquitectos de 
la segunda generaci6n, digamos de la 
posguerra, los hechos de Ia experien- 
cia personal son los mas importantes, 
salvo la excepci6n de Abraham Zablu- 
dovsky, quien reflexiona sobre los 
cambios que se dieron en su vida cuan- 
do en los afios veinte su familia de ori- 
gen judio emigr6 de Polonia para esta- 
blecerse en Mexico. 

Obstaculos de tipo tecnico -una lis- 
ta corta de informantes- me impidie- 
ron establecer una diferencia mas pre- 
cisa. No obstante, el prop6sito de 
localizar distinciones generates mas 
esenciales me ayudaron a considerar 
fen6menos fundamentales. 

Conviene mencionar que la segun- 
da generaci6n se siente muy ligada a la 
primera generaci6n de maestros, y 

- LA HISTORIA ORAL EN LA AROUITECTURA 

12 tu«, p. 50. 

Pero tambien existe el caso del apo- 
yo de instituciones del Estado que sir- 
ven de trampolin para el inicio de una 
carrera. Un buen ejemplo, dentro de la 
primera generacion, seria el de Reinal- 
do Perez Rayon, quien desde muy jo- 
ven se integra a la oficina del Plano 
Regulador de la ciudad de Mexico. 

;_Y por que no el cliente excepcio 
nal? Como ocurrio, por separado, a 
Teodoro Gonzalez de Leon y a Abra- 
ham Zabludovsky, arquitectos de la se- 
gunda generaci6n. Situaci6n esta muy 
reveladora de los cambios econ6micos 
ocurridos en el pais a principios de la 
decada de los cincuenta. 

Ahora bien, en cuanto al nivel es- 
trictamente sociologico, que ubica un 
acontecimiento hist6rico social como 
determinante de la afiliaci6n genera- 
cional y la separaci6n entre las distin- 
tas generaciones, cabe decir que la re- 
voluci6n mexicana de 1910 marco-a la 
primera generaci6n; mientras que los 
acontecimientos privados o tipica- 
mente personaies prevalecieron en los 
testimonios de la segunda. Puede decir- 
se que las narraciones de las personas de 
mas edad son "historicentricas", com- 
paradas con las autobiograficas o "ego- 
centricas" de los j6venes. 

Estas diferencias sugieren diversas 
formas de ver el tiempo: la dimension 
hist6rica esta conectada a "Ia percep- 
ci6n colectiva del tiempo" que infor- 
ma sobre hechos experimentados con 
otros, que trascienden la vida privada. 
Laaproximaci6n "egocentrica" retrata 
una percepci6n altamente indivi- 
dualista del desarrollo de la propia exis- 
tencia.P 
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13 En esta lista se incluye el nombre de Abra- 
ham Zabludovsky porque, aun cuando naci6 en 
Bialostok, Polonia, sus primeros aiios, forrna- 
ci6n y desarrollo, ocurrieron en la ciudad de 
Mexico. 

Los cuestionarios base aplicados a los 
informantes permitieron construir un 
perfil general del grupo, a pesar de las 
sutiles diferencias individuates que 
aparecieron. 

La muestra de doce entrevistados 
hasta el momento, incluye nueve ar- 
quitectos nacidos en la ciudad de Me- 
:xicoB y tres en la provincia: Augusto 
H. Alvarez, originario de Merida, Yuca- 
tan; Manuel de la Colina, nacido en 
Tulancingo, Hidalgo y Hector Mestre 
de Puebla, Puebla. Los arquitectos que 
nacieron fuera de la ciudad de Mexico 
se trasladaron a la capital a temprana 
edad para continuar sus estudios. Con 
motivo de la revoluci6n de 1910, la 
familia de Augusto H. Alvarez se exili6 
en Cuba algunos afios, y posterlormen- 
te viaj6 a la ciudad de Mexico. Esta 
informaci6n es importante porque 
ilustra c6mo la capital conform6 sus 
estilos de vida y preferencias, mas 

Perfiles biograficos y academtcos 

En este apartado considero los datos 
biograflcos y academicos de los entre- 
vistados, asi COmO SUS metodos de tra- 
bajo, ideologias y metas a alcanzar. To- 
do esto resume en buena medida las 
rupturas y continuidades de las gene- 
raciones que integran la elite arquitec- 
t6nica de la ciudad de Mexico. 

I.As ELITES: PERFILES BIOGRAFICOS, 
ESTILOS DE VIDA, IDEAS Y OBRAS 
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aunqueenlosrnasj6venessorprenden 
la inestabilidad de sus carreras, su mo- 
vilidad social y profesional, la supera- 
ci6n de diferentes obstaculos sociales 
y culturales, es posible advertir -a tra- 
ves de sus historias- una duda en cuan- 
to a su capacidad de elegir, al inicio de 
sus carreras, su propio camino y con- 
figurar su propio destino al margen de 
los maestros. Vease el caso de Teodoro 
Gonzalez de Leon cuando rompe con 
Mario Pani a proposito del proyecto de 
Ciudad Universitaria. La brusca sepa- 
raci6n del maestro afecta al alumno en 
una forma importante, tanto, que este 
abandona el pats para estudiar en Fran- 
cia. 

En general, al procesar los resulta- 
dos de la investigaci6n distingui como 
preocupaci6n central de la segunda 
generaci6n la necesidad de ser inde- 
pendiente ode incorporarse al Estado. 
Esto no significa que corte su vinculo 
con la primera generaci6n; por el con- 
trario, Io afirma desde etapa muy tern- 
prana al inscribirse, como dibujantes, 
en los despachos de los mas connota- 
dos arquitectos de la epoca para refor- 
zar los conocimientos escolares y 
aprender el oficio, pues como dicen 
Jos propios informantes del proyecto 
y, en particular, Teodoro Gonzalez de 
Leon, la arquitectura se aprende ha- 
ciendola con el maestro. De esta manera 
predomin6 la continuidad de las genera- 
ciones al construirse un mecanismo pa- 
ra transmitir, conservar y defender los 
oonocimientos del gremio. La elite, en 
vez de fragmentarse, se consolid6 y pro- 
long6 su vida hasta la siguiente genera- 
ci6n. Pero a este aspecto volvere mas 
adelante. 
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nandez en la Condesa; Ortiz Macedo 
en la Romay posteriormente Tlalpan; 
Zabludovsky en La Merced y, tiempo 
despues, en la Hipodrorno Condesa. 
Se debe advertir que las familias de la 
segunda generaci6n tienen una mayor 
movilidad espacial dentro de la ciu 
dad; hecho comprensible si se torna en 
cuenta que la capital aument6 su ritmo 
de crecimiento a partir de los afios 
veinte. 

En cuanto a la definici6n de la clase 
a la que pertenecen los informantes, 
resulta dificil de precisar si se conside- 
ra que la revoluci6n afect6, en una u 
otra medida, a todas las familias. De 
cualquier manera es cierto que la ma- 
yoria disfrut6 de privilegios en una so- 
ciedad que ofrecia pocos, aunque 
unos recibieron muchos mis que 
otros. Resulta dificil comparar loses- 
tandares de las familias de Pani, Mes- 
tre, Hernandez y Ortiz Macedo con los 
menos acomodados de Yanez, Perez 
Rayon o Zabludovsky. Veanse las refle- 
xi ones de Abraham Zabludovsky 
cuando compara su punto de partida 
con el de Mario Pani. 

Claro, esrudiar. arquitectura en lu- 
gar de ingenieria indicaba, de entrada 
y en esa epoca, la percenencia a una 
elite. Conviene aclarar queen San Car- 
los se inscribian, segun Yanez, los se- 
fioritos y los nobles; en cambio a la 
Escuela Superior de Ingenieria y Ar- 
quitectura (ESIA) del Politecnico, fun- 
dada en los treinta, asistian los j6venes 
de las clases media y media baja, como 
lo aclaro Perez Rayon. 

Existen, sin embargo, situaciones 
mis dificiles de evaluar, como el caso 
de Abraham Zabludovsky, hijo de inte- 
lectuales, maestros, inmigrantes ju- 
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acordes con las preferencias de las eli- 
tes europeas y norteamericanas que 
con las de sus compatriotas del cam- 
po. Salvo, tal vez, las excepciones de 
Yanez y Perez Rayon; el primero por 
sus evidentes inclinaciones socializan- 
tes y nacionalistas y el segundo por 
haber vivido varios afios en Veracruz. 

Los arquitectos se enfrentaron en- 
tonces al dilema de optar por lo inter- 
nacional, sin6nimo de moderno, o por 
lo nacional, sin6nimo de atraso y ar- 
queologia. Como renunciar a pro bar la 
"modernidad" en una ciudad que se 
veia provinciana y chaparra. Baste es- 
cuchar los comentarios de De la Colina, 
Mestre, Pani y Yanez, todos de la prime- 
ra generaci6n, o de Hernandez, Gonza- 
lez de Leon y Ortiz Macedo de la segun- 
da, para ver c6mo estos arquitectos 
veian y Vivian la ciudad en relaci6n con 
las europeas y norteamericanas. 

Los domicilios familiares de la pri- 
mera generaci6n de entrevistados se 
distribuian en la ciudad de Mexico de 
la siguiente manera: familia Alvarez en 
la colonia San Rafael; De la Colina en la 
Alamos; Gomez Gallardo en las colo- 
nias Santa Maria y San Rafael; Mestre 
en la Cuauhtemoc; Pani en Santa Marla 
la Ribera; De Robina en la de los Doc- 
tores y posteriormente en la Juarez; 
Perez Rayon y Yanez en el Centro. Es 
importante sefialar que los arquitectos 
Alvarez, De la Colina, Pani y De Robi· 
na vivieron una larga e importante 
temporada de sus vidas fuera del pais. 

Las casas familiares de la segunda 
generaci6n se localizaban en las si- 
guientes colonias de la ciudad de Mexi- 
co: familia Gonzalez de Leon en la zona 
de Cuauhtemoc, San Angel y finalmente 
la colonia Hip6dromo Condesa; Her- 
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c6 al modelo europeo, de preferencia al 
frances, y al norteamericano, para el ca- 
so de los alumnos de San Carlos. En cam- 
bio, maestros y alumnos de la ESIA se 
identificaron con los estudios avanza- 
dos de la Bauhaus. Veanse los casos de 
Yanez y Perez Rayon respectivamente. 

Todos los arquitectos entrevistados 
cuentan con reconocimientos, pre- 
mios, o forman parte de importantes 
sociedades internacionales de arquitec- 
tos. Las obras de los entrevistados se pu- 
blicaron, muchas de ellas, en las mas 
prestigiadas revistas extranjeras de ar- 
quitectura. La busqueda del reconoci- 
miento internacional probaba el carac- 
ter del grupo corno elite intelectual. 

Los informantes pertenecientes a 
familias con perfiles excepcionales, 
como Mario Pani y Manuel de la Colina 
-cuyos padre y hermano fueron diplo- 
maticos en Francia y Estados Unidos 
respectivamente- aprendieron los 
idiomas, trances e ingles, desde su in- 
fancia. Hector Mestre adquiri6 su co- 
nocimiento del Ingles por su educa- 
ci6n en un colegio ingles en Mexico y 
a traves de numerosos viajes a Estados 
Unidos. Ricardo Robina conoci6 los 
idiomas desde su educaci6n en Espa- 
na. Augusto H. Alvarez aprendi6 el 
frances en el colegio Frances Morelos. 
Enrique Yanez recibio lecciones de 
frances, por una corta temporada, en 
el Colegio Frances, aunque probable- 
mente haya aprendido los idiomas en 
las revistas y libros de arquitectura y, 
claro, a traves de sus propias experien- 
cias profesionales. Ernesto Gomez Ga- 
llardo estudio las lenguas extranjeras 
en el Instituto Franco Ingles, educa- 
cion que, dijo, agradece mucho a su 
padre. 
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dios de Polonia, residentes en La Mer- 
ced y al parecer desprovistos de mu- 
chos recursos al momento de su llega- 
da a Mexico. 

Enrique Yanez y Reinaldo Perez Ra 
yon se autopresentaron como miem- 
bros de familias de clase media pero 
sin problemas apremiantes. Recono- 
cieron que vivian bien pero no dispo- 
nian de lujos, 

Solo algunos de los entrevistados 
comentaron la vtnculacion de sus fa- 
milias con las elites sociales, intelec- 
tuales, politicas, profesionales y mili- 
tares de la historta mexicana. Veanse 
los antecedentes de Mario Pani, Hec- 
tor Mestre, Augusto H. Alvarez, Ernes- 
to Gomez Gallardo, Teodoro Gonzalez 
de Leon, Agustin Hernandez y Luis Or- 
tiz Macedo: algunos de ellos hijos de 
politicos, militares, profesionales exi- 
tosos, hacendados o comerciantes. 

Delos doce entrevistados, todos con- 
taron con carrera profesional y titulo 
univcrsitario, algunos hasta con distin- 
ci6n acadernica. Manuel de la Colina y 
Mario Pani, de la primera generaci6n, 
cursaron parcial o totalmente la carrera 
en Estados Unidos y Francia respectiva- 
mente. Teodoro Gonzalez de Leon y Luis 
Ortiz Macedo, de la segunda genera- 
cion, realizaron sus estudios de posgra- 
do y preparaci6n superior en arquitec- 
tura principalmente en Francia y 
algunos otros lugares de Europa. Con- 
viene mencionarque los arquitectos me- 
xicanos no acostumbraban solicitar be- 
cas para formarse en el extranjero. 
Incluso Gonzalez de Leon es el unico 
mexicano de su generaci6n que trabaj6 
con un arquitecto extranjero: Le Corbu- 
sier. 

La educaci6n de la mayoria se acer- 
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La gran mayoria de los arquitectos entre- 
vistados trabajaron o se asociaron, en 
una eta pa de su desarrollo prof esional, 
con alguno de los grandes maestros de 
la arquitectura. Esto les permiti6 esta- 
blecer la relaci6n maestro-aprendiz que 
les garantiz6 el aprendizaje del oficio. 
Lamentablemente, ahora, por Ia com- 
plejidad urbana, esta liga ha desapareci- 
do. Los arquitectos atribuyen a este cam- 
bio buena parte de la falta de calidad de 
la arquitectura conternporanea mexica- 
na, ya queen la actualidad los alumnos 
asimilan los conocimientos de maestros 
males que no tienen trabajo ni practica. 
Para mi, este rom pi mien to tiene aderuas 
otra consecuencia importance: la des- 
composici6n de la propia elite. 

En una segunda etapa de su carrera 
profesional, los arquitectos que dispo- 
nian de relaciones sociales, dinero y 
contactos politicos insralaron su pro- 
pio despacho, Los que carecian de es- 
tos elernentos se incorporaron al Esta- 
do o ejercieron actividades afines a la 
arquitcctura, como la construcclon, la 
venta de materiales ode bienes raices. 
En este renglon debe recordarse, pri- 
mero, que la industria de la construe- 
ci6n mexicana, por demanda de obras 
y oferta de recursos flnancieros, nacio 
ligada al Estado mexicano, y segundo, 

Los estilos de vida 

estan interconectadas. academica e 
ideologicamente, porun nexo cornun: 
la modernidad, asociada al "progre- 
so". Curiosamente esta es 1:1 palabra 
clave para emender buena parte del 
pensamiento latinoamericano de 
aquclla epoca. 

LA HISTORIA ORAL EN LA ARQUITECTURA 

En el caso de la segunda genera- 
ci6n, Teodoro Gonzalez de Leon ab- 
sorbio las primeras nociones del fran- 
ces a traves de SU madre, de) Colegio 
Frances y, por supuesto, de su estancia 
en Paris como dibujante en el despa- 
cho de Le Corbusier. Luis Ortiz Mace- 
do probablemente estudio Ios idiornas 
con los lasallistas y posteriorrnente en 
Europa. Tai vez Abraham Zabludovsky 
y Reinaldo Perez Rayon, forrnados en 
escuelas oficiales, complementaron 
su conocimiento de los idiomas me- 
diante esfuerzos personales ya lo largo 
de su propia carrera. Agustin Hernan- 
dez parece haber asirnilado los idio- 
mas en forma independiente. 

En cuanto al manejo de lenguas ex- 
tranjeras se puede decir que los arqui- 
tectos no representan un conjunto ex- 
cepcional, ya que esta herramienta Ies 
resultaba indispensable para viajar y 
enterarse, en las revistas, de los avan- 
ces de la arquitectura moderna en Eu- 
ropa y Estados Unidos. 

Como fuente de inspiraci6n los ar- 
quitectos abandonaron las lecciones 
de Ia Escuela de Bellas Artes de Paris 
para sincronizar sus pensamientos, ya 
fuera con las ensefianzas apuntadas 
por el propio Le Corbusier en sus Ii- 
bros =rnas que teorias, verdaderas 
doctrinas o llamados de conciencia-, 
o con las demostraciones y teorias sis- 
tematizadas en la Bauhaus. 

Ambas generaciones recibieron 
una buena dosis de informaci6n de los 
profesionales europeos que ernigra- 
ron a Estados Unidos y a Mexico. Re- 
cuerdense los nombres de Felix Can- 
dela, Hannes Meyer, Vladimir Kaspe y 
Max Cetto, por decir solo algunos. 

Las dos generaciones, vieja y [oven, 
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La elite arquitect6nica, al vincularse a 
la elite gubernamental identificada 
con las ideas de modernidad y progre- 
so vigentes en las ciudades europeas y 
norteamericanas, se enfrento a la difi- 
cil tarea de elegir entre tres principa- 
les tendencias arquitectonicas: la in· 
ternacional, representada por la 
Bauhaus, Le Corbusier y, posterior· 
rnente, Ludwig Mies van der Rohe; el 
realismo socialista de la Union Sovieti- 
ca, respaldado por los grupos de iz- 
quierda a pesar de su pesirna calidad y 
falta de estetica, y la tendencia nacio- 
nalista que impulsaba la imitacton de 
los estilos prehispantcos y coloniales. 
La arquitectura que predomin6 fue la 
internacional, porque esta coincidia 
plenamence con los deseos de industria- 
lizacion, progreso y modernidad que 
afioraban las elites gobernantes en los 
afios cincuenca, e incluso hasta la actua- 
lidad. 

La arquitectura vernacula no refIe- 
jaba el modernismo de la epoca ni se 
adaptaba a las ideas de prefabricacion 
que los arquitectos supusieron resol- 
verian las demandas de habitaci6n, es- 
cuelas, vivienda y espacios de trabajo 
para una poblaci6n en crecimiento. La 
elite gobernante y la arquitectura adop- 

De ideas y obras 

ayudaron a todos, fundamentalmente 
cuando a unos se les acabaron los con- 
tactos sociales de sus familias, y a otros 
la oferta de trabajo les parecia un suefio. 
Los concursos reciclaban y recirculaban 
a la elite cerrada de arquitectos, que al 
abrirse se revitalizaba y ofrecia oportu- 
nidades a nuevos talentos. 
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14 Bally Collony, "Capital", 1987, p. 156. 

que las edificaciones mas irnportan- 
tes, en volumen y alcances sociales, las 
hizo el gobierno.ts Esto unio los recur- 
sos de la elite profesional de arquitec- 
tos con el poder del Estado. De ahi que 
sea correcta la deflnicion del grupo de 
los arquitectos -de las generaciones 
estudiadas- como una elite y, como 
tal, uno de los puntos de partida para 
la forrnacion de la elite gobernante. 

Esto explica por queen una tercera 
etapa de su desarrollo los arquitectos 
se dividieron en tres tipos, que perdu- 
ran hasta la fecha, pero que tendran 
que cambiar en el futuro: 1) los que se 
dedicaron a trabajar para el sector pri- 
vado como Mestre, De la Colina y Alva- 
rez; 2) los que realizaron principal- 
mente obra oficial como Yanez y Perez 
Rayon, y 3) los que desarrollaron una 
actividad de tipo mixto, es decir, entre 
el sector privado y el oficial, como se- 
rian Mario Pani, Ricardo de Robina, 
Ernesto Gomez Gallardo, Teodoro 
Gonzalez de Leon, Abraham Zablu- 
dovsky, Agustin Hernandez y Luis Or- 
tiz Macedo. La division es arbitraria, 
pues a veces se entremezclan las care 
gorias. 

Para acceder al mercado de trabajo 
existian dos alternativas: 1) lograr en· 
cargos privados mediante contactos 
sociales, y 2) participar con buenos 
proyectos en los concursos que enton- 
ces se acostumbraba abrir y ganar con 
honestidad. En realidad solo participa- 
ban unos cuantos arquitectos, pues la 
plantilla de profesionales capacitados 
era limitada. Generalmente cornpe- 
tian entre diez y doce arquitectos. Sin 
embargo parece que los concursos 
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El tipo de investigaci6n y las caracte- 
risticas de los datos registrados (esta- 
disticamente no representativos y nu- 
mericamente muy escuetos) impide 

CONCLUSIONES 

Simplemente, como explic6 Hector 
Mestre, habia que proyectar espacios 
acordes con "la manera moderna de 
trabajar" que logicamente Mexico de- 
bia aprender de Estados Unidos, con- 
cretamente de Nueva York, el centro 
rriundial de los negocios. 

iCuales serian entonces las aporta- 
ciones de Alvarez, De la Colina, Mes- 
tre y Gomez Gallardo a la arquitectura 
mexicana conternporanea? Por una 
parte, su reinterpretacion de las for- 
mas internacionales y, principalmen- 
te, el haber logrado convencer a los 
duefios de bancos, aseguradoras, fir- 
mas comerciales, industrias y fabricas, 
de que los espacios de trabajo deben 
ser amables, y que los empleados que 
los ocupan son algo mas que maqui- 
nas: seres humanos con derecho a dis- 
frutar de la belleza. 

La apertura vivida en esos afios de 
creatividad ofrecio una experiencia 
esplendida, aunque algunos quedaron 
fuera por sus diferencias profesiona- 
les con las cabezas. Vease el distancia- 
miento de Gonzalez de Leon del maes- 
tro Pani. El elitismo estrecho del grupo 
actual y su concentracion del poder 
explica en gran parte el estancamien- 
to de la arquitectura mexicana y la cri- 
sis de su gremio como un conjunto de 
profesionales separado de los que de- 
ciden los rumbos de la construcci6n 
de la ciudad. 

LA HISTORIA ORAL EN LA ARQUITECTURA 

taron el modelo de la modernidad, que 
alguna vez tuvo su legitimidad, para 
dibujar el perfil de la ciudad de Mexico 
del siglo xx. Veanse las dificultades de 
Ricardo de Robina y Luis Ortiz Macedo 
para involucrar a sus respectivas gene- 
raciones en el urgente compromiso de 
salvar el patrimonio arquitect6nico 
nacional. 

Sin embargo, tC6mo explicar los 
grandes momentos de esta elite que se 
registran al realizarse el Plan Nacional 
de Construcci6n de Hospitales; la pla- 
nificaci6n y construccion de escuelas 
con el CAPFCE; la edificacion de multi- 
familiares; el desarrollo del proyecto 
de Ciudad Universitaria; la realizaci6n 
de la Unidad Zacatenco del Instituto 
Politecnico, el Colegio Militar, el Cole- 
gio de Mexico o el conjunto habitacio- 
nal Mixcoac Lomas de Plateros? 

Ciertamente los arquitectos adopta- 
ron formas o modelos extranjeros para 
expresarse, pero las demandas sociales 
y los recursos tecnicos, materiales y fl- 
nancieros del pais obligaron a proyectis- 
tas, constructores y politicos a buscar 
una sintesis que llevara a una arquitectu- 
ra nacional. 

Otra explicacion importante para in- 
terpretar esta sintesis nacional, creo 
que se debe atribuir a la arnplia partici- 
paci6n en estos proyectos, principal- 
mente en el de la Ciudad Universitaria, 
de un grupo de arquitectos de todas las 
tendencias formales e ideol6gicas. La 
democratizacion de la elite permiti6 su 
enriquecimiento intelectual y artisrico y 
finalmente la tan anhelada sintesis. 

En cuanto a la arquitectura privada, 
dedicada a los espacios administrati- 
vos y financieros, las preocupaciones 
nacionalistas quedaron marginadas. 
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muere, y lo mas grave es que lo hace 
sin dejar descendientes que devuelvan 
la coherencia y belleza a esta que algu- 
na vez alguien llam6 "la ciudad de los 
palacios". 
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hacer afirmaciones en cuanto al alcance 
y generalidad de los patrones identifica- 
dos. Sin embargo, la particularidad de 
los fen6menos que se observaron enfor- 
ma individual sugieren su importancia y 
la necesidad de estudiarlos. 

No obstante, al investigar estas dos 
generaciones de arquitectos me pare- 
ce que las ideas de modernizaci6n e 
internacionalizaci6n marcaron sus 
pensamientos y estilos de vida. Lo na- 
cional se restringi6 a la arqueologia ya 
la nostalgia que ahora buscan recobrar. 
Parad6jicamente, ahora lo vernaculo y 
la hightech contemporanea se dispu- 
tan la vanguardia. 

El predominio de las ideas progre- 
sistas e internacionales que definieron 
a esa elite de arquitectos comprueba la 
habilidad y talento del grupo para sub- 
sistir como elite, prolongarse en las gene- 
raciones siguientes y confundirse con 
las elites gobernantes para mantener 
viva su presencia en la arquitectura de 
fines del siglo xx. 

Esa generaci6n de arquitectos, aun- 
que elitista por su composici6n y enfo- 
ques, paso de las expresiones construe- 
tivas de un grupo a una arquitectura 
nacional al establecer los ooncursos y la 
rompetencia como instrumentos nece- 
sarios para regular su poder y calidad. 
Desaparecidos estos mecanismos, la 
elite se encerr6 en si misma y perdio 
la posibilidad de renovarse que le ofre- 
cia el conocimiento del "otro" dentro 
y fuera de si. La recirculaci6n de la 
elite ces6 y, con ella, la existencia de la 
propia elite. La elite de arquitectos 
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