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ye un importante centro para la ense- 
fianza de la arquitectura y de las artes 
plasticas, y cuenta con una intensa ac- 
tividad acadernica y cultural abierta a 
estudiantes, maestros y profesionales 
del arte, de toda Francia y del mundo 
entero. 

Ahora bien lc6mo era la vida en 
esos claustros acadernicos? lQue se 
estudiaba? lQue herencia dej6 esa cs- 
cuela? De acuerdo con los programas 
academicos de 1819, los alumnos de 
arquitectura de la Escuela de Bellas 
Artes de Paris segufan dificiles cursos 
de maternaticas, de geometria dcscrip- 
tiva, de arquitectura, de historia del 

Secuencia, nueva epoca 

E n Paris, en la Rue Bonaparte y 
el Quai Malaquais, en la ribera 
izquierda del Sena, cerca de St. 

Germain des Pres, se encuentra la fa- 
mosa Ecole Nationale Superieure des 
Beaux-Arts que fund6 en Francia Na- 
poleon I, en el aiio de 1806. Esta ins- 
titucion educativa fue la heredera de 
la erisefianza de la arquitectura que 
durante el Antigua Regimen se impar- 
ti6 en la Academia de Bellas Artes. 

En la actualidad, la Escuela Nacio- 
nal Superior de Bellas Artes constitu- 

IA DISTINCI6N: lUNA EDUCACI6N 
ESPECIAL? 

El presente trabajo intenta analizar las representaciones 
que de Mario Pani (1911-1993) han construido y 

deconstruido sus colegas arquitectos. Se trata de imageries 
y experiencias cambiantes que devienen memoria colectiva 

por un proceso de consenso social. 
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1 Archives, 1978. 

1933, justo cuando se agreg6 la com- 
posici6n de ornamento o composlcion 
decorativa. 1 

Ahora bien, los cambios mas irn- 
portantes en la ensefianza y los obje- 
tivos de la Escuela de Bellas Artes no 
se perfilaron sino hasta las decadas de 
los afios veinte y treinta de este siglo, 
cuando las Ideologias sociales radica- 
lizaron el pensamiento arquitect6nico. 
En efecto, en el periodo de entregue- 
rras los contestatarios del arte pugna- 
ron con vehemencia por la expresi6n 
de la funci6n, ya fuera para relegar a 
segundo terrnino o suprimir por com- 
pleto la preocupaci6n por la belleza. 
La arquitectura clasica comenz6 a mi- 
rarse con desconfianza por su indivi- 
dualismo y grandilocuencia irracional; 
tendencias que contradecian al espiri- 
tu dernocratico de la epoca. Fue enton- 
ces cuando se postul6 que la verda- 
dera escala de Ios ediflcios no depen- 
dia de la estructura individual sino de 
la ciudad. 

La conclusion es que en Ios espa- 
cios de la Escuela de Bellas Artes de 
Pads, epitome del gusto neoclastco 
donde se ensefiaba el arte, la teoria 
estetica y la tradici6n cultural de Oc- 
cidente, Mario Pani Darqui adquiri6 la 
formaci6n academica y Ia cornpren- 
sion de la arquitectura como arte. In- 
gres6 a la escuela en el afio de 1928, y 
el 5 de junio de 1934 obtuvo el diplo- 
ma de arquitecto de Ia Escuela Na- 
cional Superior de Bellas Artes de Pa- 
ris con el tema "Maison au Me:xique". 

Queda entonces claro que Mario 
Pani regres6 a su pats de origen con 
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arte y de las construcciones, asi como 
un curso de historia general, pero no 
tomaban lecciones de practlca profe- 
sional. Los entrenamientos practices 
que existian eran poco concurridos. 

En cuanto a las actividades practi- 
cas de Ios alumnos, se sabe que estas 
consistian en realizar ejerciclos diarios 
y aprobar un cierto numero de con- 
cursos con Ia idea de obtener un re- 
conocimiento y, algun dia, el tan de- 
seado Premio de Roma. 

A mediados del siglo XIX, las autori- 
dades de la Escuela de Bellas Artes 
promovieron importantes cambios en 
el programa de estudios con la idea 
de acercar el arte y la arquitectura a la 
industria. En este sentido hay que re- 
cordar la competencia que experimen- 
taron Ios paises participantes _en las 
exhibiciones mundiales sobre todo 
cuando compararon su producci6n 
con las contribuciones inglesas, inspi- 
radas en las propuestas de disefio mo- 
derno que distinguieron al movimien- 
to Arts and crafts. Congruente con las 
nuevas tendencias, a partir de 1900- 
1901, la Escuela de Bellas Artes afiadio 
a su curriculum las materias de este- 
reotomia, de resistencia de materiales, 
de geornetrta- descriptiva, anal itica, 
mecanica y trigonometrfa. En 1906- 
1907 suprirnio el curso de reproduc- 
ci6n industrial y, a partir de 1913- 
1914, incluy6 la aritmetica y el algebra. 
En 1923-1924 el curso de arquitectura 
se convirti6 en· curso de arquitectura 
decorativa. En 1924-1925 se agreg6 
anatornia, perspectiva, arquitectura, 
historia general -del arte y de la pro- 
ducci6n industrial. En 1925-1926 se 
incluy6 composici6n de arquitectura o 
construcci6n, que continu6 hasta 1932- 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


49 

3 Ibid., 8 de marzo de 1995, PHO 11/16 (2). 

Mario Pani se despidi6 de Francia en 
el momenta critico de la transici6n 
que marc6 el periodo de entreguerras, 
y lleg6 a Mexico en otra epoca tam- 
bien dificil, me refiero a la transicion 
que represent6 la reconstruccion pos- 
revolucionaria. iQue enfrent6 Pani a 
su regreso?, ique tendencias prevale- 
cian en la Escuela Nacional de Artes 
Plasticas? y, por tanto, lcuiles sedan 
los encuentros y desencuentros que 
tendria Pani en la Escuela Nacional de 
Artes Plasticas a la que solicitarfa la 
revalidaci6n de sus estudios de arqul- 
tectura, as! como el reconocimiento 
de su titulo de arquitecto para ejercer 
en Mexico la profesi6n? 

Efectivamente, el [oven arqu itecto 
lleg6 a un pafs que se hallaba en pro- 
ceso de redefinici6n. Despues de 1910, 
el Estado distingui6 las metas naciona- 
listas coma el rumbo principal de sus 
programas. El compromiso del gobier- 
no estaria en servir al pueblo, imprimir 
un sentido social a sus programas, bus- 
car la mejoria de las condiciones de 
vida de la gente, suprimir privilegios, 

LA DISTINCI6N: iVENTAJA 0 DESVENTAJA? 

alcanzaron las mismas conclusiones. 3 

De cualquier manera, no se debe olvi- 
dar que para esas fechas ya habian Ile- 
gado a Pads los artistas plasticos, los 
arquitectos y los escritores de van- 
guardia que, por diferencias ideologt- 
cas y deseos de modernidad, habian 
renunciado a sus pasados nacionales 
para contribuir a la renovaci6n inte- 
lectual y estetica del mundo. 

RETRATO DE ARQUITECTO: MARIO PANI 

2 Entrevista al arquitecto Vladimir Kaspe 
realizada por Graciela de Garay para el 
Proyecro de Historia Oral de la Ciudad de 
Mexico: Testimoriios de sus Arquitectos (1940- 
1990) en la ciudad de Mexico, 1 de rnarzo de 
1995, Instituto Mora, PHO 11/16 (1). 

una herencia clasica, formalista, que 
deflnia a la arquitectura coma arte, 
sin menospreciar las requerimientos 
funcionales tales coma los datos con- 
cretos de la arquitectura, temas que, 
desde 1890, ya formaban parte del 
curriculum de la Escuela de Bellas 
Artes de Pads. Indudablemente, el [o- 
ve n arquitecto h ab ia aprendido a 
identificar y a utilizar los estilos del 
pasado, a manejar el lenguaje de las 
proporciones, de la geometrfa, de la 
monumentalidad y, lo mas importan- 
te, a entender con toda propiedad los 
principios l6gicos de la composici6n 
que ahora Haman proyectos. Cierta- 
mente, Pani salia de una escuela de 
gran prestigio pero, como me explic6 
Vladimir Kaspe, " .. .la escuela de Bellas 
Artes era una escuela que vivia, en los 
afios treinta, SUS ultimos dias de glo- 
ria" .2 Las revolucionarias ideas de Le 
Corbusier en Francia y las de la Bau- 
haus en Alemania ya anunciaban nue- 
vas epocas, mismas que tanto Kaspe 
coma Pani absorbieron como especta- 
dores desde la retaguardia. No obs- 
tante, Kaspe explic6 que en su escuela 
tambien hubo dos tendencias: la for- 
malista, que ignoraba la funci6n, y 
otra, a la que perteneda su maestro 
Georges Gromort, que si se preocupa- 
ba por la funci6n. De tal suerte que 
por distintos caminos, la Escuela de 
Bellas Artes y el propio Le Corbusier 
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4 Arce, "Inicio", 1982, pp. 261- 263. 

el caracter nacional con el que se Ia 
habta fundado en 1910.4 Para resistir la 
penuria y salir adelante en cuanto a sus 
compromisos educativos, la Urtiver- 
sidad modific6 sus planes de estudio. 
En el caso de la ensefianza de la arqut- 
tectura, que se impartfa en la Escuela 
de Bellas Artes dentro de su secci6n de 
Arquitectura, los profesores que enca- 
bezaban la vanguardia, como Jose Vi- 
llagran Garcia en sus clases de teoria 
de la arquitectura, intentaron imprimir 
un sentido mas social a esta profesi6n. 
Pero para comprender mejor la nece- 
sidad y sentido de estos cambios con- 
viene recordar brevemente la historia 
de la Escuela de Arquitectura. 

La Escuela de Bellas Artes de Me- 
xico, cuyo antecedente mas remoto se 
halla en la Academia de San Carlos, 
fundada en Nueva Espana en 1783 
por el rey de Espana Carlos III, stgulo 
una historia similar a la Escuela de 
Bellas Artes de Francia. En su primera 
epoca, los cursos en ambas escuelas 
hicieron enfasis en las aspectos esteti- 
cos y en las principios neoclaslcos, las 
matematicas eran ineludibles, desde 
luego. En la segunda epoca las dos 
academias se impregnaron de las nue- 
vas teorias de la arquitectura que ha- 
blan de la verdad y de la sinceridad y, 
par tal motivo, dieron gran enfasis a la 
composici6n y al dibujo geometrtco al 
servicio de la arquttectura. Tan es asi, 
que todavia en 1992 Teodoro Gonza- 
lez de Le6n, ex alumna de la Escuela 
de Arquitectura de la UNAM, Iamentaba 
que ya no se ensefiara geometria y es- 
tereotomia en la Facultad de Arquitec- 
tura, bases fundamentales para apren- 
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construir un regimen dernocranco, mo- 
dernizar la infraestructura econ6rnica, 
productiva, polittca, social y cultural 
para integrar al pais al concierto de 
las naciones. 

A prop6sito de las esfuerzos estata- 
les realizados en pro de la educaci6n, 
conviene rnencionar lo relacionado 
con la educaci6n superior. Efectiva- 
rnence, en 1929 y nuevarnente en 1933, 
se expidieron las leyes organicas que 
declararon la autonornla de la Univer- 
sidad frente al Estado. Esta decision 
parecio entregar a la Universidad el 
pleno control de la educaci6n supe- 
rior, reservando para el gobierno los 
niveles prirnario y media. Esta reparti- 
ci6n de areas de influencia fue decisi- 
va, porque ademas de determinar dis- 
tintos niveles de dominio sobre la pro- 
ducci6n de recursos humanos, estable- 
da las normas para regir el mercado 
de trabajo. El Estado estaba convenci- 
do de que formar tecnicos era lo mas 
urgente para consolidar su programa 
de modernizaci6n. Par tanto, la Uni- 
versidad, siempre orientada a las hu- 
manidades y sin intereses sociales de- 
finidos, deberia formar a las profesio- 
nistas que en ese momenta no pare- 
dan ser de gran importancia para el 
pais, La U niversidad, por su parte, es- 
peraba con su antonomia liberarse de 
las consecuencias de vaivenes politicos 
y mantener cterta independencia in- 
telectual y capacidad critica, pues es 
daro que en los afios treinta el Estado 
deseaba imponer la educaci6n socialis- 
ta como base de su programa nacional. 
Como esto no fue aceptado por la Uni- 
versidad, el Estado le cort6 el subsidio 
tachandola de reaccionaria. La Univer- 
sidad Aut6noma de Mexico perdia asl 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


51 

7 AHCEU, fondo Asuntos generates, exp. Ma- 
rio Pani, num. 2053. 

8 fbid 

El 31 de agosto de 1934, Antonio 
Armendariz, oficial mayor de la Uni- 
versidad Nacional de Mexico, solicit6 
al director de la Facultad de Filosofia 
y Bellas Artes, secci6n de Arquitectu- 
ra, que estudiara la competencia de la 
revalidaci6n que pedia Mario Pani, 
"en la inteligencia, decia Armendariz, 
de que el citado plantel es de primer 
orden y sus estudios estdn fuera de 
cualquiera discusionr" 

que ha hecho en la Escuela Nacional y 
Superior de Bellas Artes de Paris, Fran- 
cia, los estudios y practicas que la ley 
respectiva exige para la carrera de ar- 
quitecto y obtenido el diploma corres- 
pondiente, y, en tal virtud, a usted, C. 
rector, suplica se sirva Iibrar sus or- 
denes para que le sea revalidado dicho 
diploma y pueda ejercer en Mexico la 
mencionada profesion. 7 

El 23 de julio de 1934, Mario Pani 
dirigi6 una carta al rector de la Uni- 
versidad Nacional de Mexico, Manuel 
Gomez Morin, para exponerle: 

RETRATO DE ARQUITECTO: MARIO PANI 

5 Entrevista al arquitecto Teodoro Gonzalez 
de Leon por Graciela de Garay para el Proyecto 
de Historia Oral de la Ciudad de Mexico: 
Testimonios de sus Arquitectos (1940-1990), 
ciudad de Mexico, 29 de agosto de 1991, Ins- 
titute Mora, PHO 11/10(2). 

6 Revisar en el Archive Historico del Centro 
de Estudios sobre la Universidad (en adelante 
AHCEU), fondo Escuela Nacional de Artes Plas- 
ticas, cajas 17, 20, 21. 

der a descomponer el espacio, hacer 
cortes de s6lidos y buenos proyectos, 
"No, ahora ya no saben nada",5 co- 
ment6 con enojo el arquitecto. 

Efectivamente, si uno cornpara los 
planes de estudio de ambas escuelas, 
encuentra que no existe diferencia 
curricular seria, y que Mexico, a pesar 
de sus propuestas nacionalistas, con- 
tinu 6 mirando a Francia por lo que 
toca a la educaci6n artlstica.6 Pero aho- 
ra vuelvo al asunto que me ocupa: 
Mario Pani y la revalidaci6n de sus es- 
tudios y diploma de arquitecto. 

Antes de comenzar vale la pena 
advertir que fue precisamente el afio 
de 1933 cuando· por prirnera vez la 
Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico efectu6 un tramite formal de 
revalidaci6n. Esto se hizo ante la nece- 
sidad urgente que tenfan la Universl- 
dad y el propio pals de contar con 
profesionales capacitados para ocupar 
los nuevos cargos publicos y privados 
que demandaba el crecimiento econo- 
mico de la naci6n. Ante estas clrcuns- 
tancias, se estableci6 un proceso por el 
que se encornendaba a una cornisi6n 
analizar y valorar los documentos en 
cuestlon para recornendar al Consejo 
Universitario la revalidaci6n y el reco- 
nocimiento del titulo en caso de que 
dichas solicitudes procedieran. 
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9 Ibid. 
10 Arce, "Inicio", 1982, p. 259. 

Efectivamente, Villagran estaba en 
lo correcto cuando sefialaba que Pani 
no habia tenido cursos que lo prepa- 
raran para el mejor conocimiento de 
los problemas y el medio fisico mexi- 
cano. Sin embargo, su argumento no 
tenia mucha base si, por un lado, se 
revisan los planes de estudio .de la Es- 
cuela Nacional de Arquitectura y, por 
otro, se advierte que en 1931-1932 el 
Estado, por su cuenta, ya habia co- 
menzado a resolver el problema de la 
formaci6n tecnica al crear la Escuela 
Superior de la Construcci6n. En esta 
institucion se abrieron las carreras de 
ingeniero constructor, proyectista tee- 
nico y constructor tecnico. Para lograr 
la especialidad en ingenierfa, los alum- 
nos deberian hacer una carrera de cua- 
tro afios, y para ingresar se les extgia 
como prerrequisito la preparatoria tee- 
nica, igualmente de cuatro afios,"? En 
el periodo cardenista esta escuela se 
transformaria en la Escuela Superior 
de Ingenierfa y Arquitectura (ESIA) del 
Instituto Politecnico Nacional. Con la 
fundaci6n de la Escuela Superior de 
la Construcci6n se marcaron dos co- 
rrientes distintas en la cultura arqui- 
tect6nica de Mexico: la de los funcio- 
nalistas integrales que hadan enfasis 
en la funci6n sin descuidar la bellcza 
y la de Ios funcionalistas radicales' 
que hablaban de la arquitectura corno 
una tecnica dedicada a resolver la fun- 
ci6n. Dentro de esta ultima' teridencia 

J. Villagran.9 

Gracias por su atenci6n, lo saluda 
muy afectuosamente 
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Sefior. abogado Gomez Morin: 
No habiendo tenido la suerte de 

encontrarle esta mafiana, le suplico 
tomar nota de este asunto: . 

1) La revalidaci6n de estudios del 
senor Mario Pani ha sido acordada por 
la comision con criteria diverse al sus- 
tentado para otros casos: el del sefior 
Julio Vigil, por ejemplo. 

2) Si se revalidan grados o tltulos 
lpor que no se considera en todos los 
casos las estudlos para juzgar si cu- 
bren nuestros planes? 

3) El caso de Pani no cubre el plan 
, como el caso Vigil, y en un caso sc 
revalida el titulo y en el otro se exigen 
estudios, no obstante ser pensionado 
por el gobierno mexicano. 

· 4) El desconocimiento de riuestros 
problemas y medio fisico rnexicanos 
imposibilita el efercicio profesion al. 
C:La Uriiuersidad desconoce estor, «'an 
zara irresponsables a la uida prd ztica 
por estas diuergencias explicable s solo 
en pianos no lea/es? 

Le suplico evitar a la Universidad las 
consecuencias publicas del caso, que 
seran sensibles y jugosas habiendo de 
por media un nornbre conocido en po 
litica. 

Iniciada la evaluaci6n de los docu- 
mentos para su revalidaci6n, el dia 13 
de octubre de 1934 Manuel Gomez 
Morin, rector de la U niversidad; envi6 
a Antonio Armendariz, oficial mayor, 
un memorandum en el que le solicita- 
ba preparar un informe sobre las razo- 
nes de la Comision para decidir su die- 
tamen, asi como de las consideracio- 
nes expuestas por el arquitecto Jose 
Villagran Garcia. A su comunicado, el 
rector anexaba un recado del arquitec- 
to Villagran que deda lo siguierue: 
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gado por la Escuela de Bellas Artes de 
Paris (Francia), y sancionado por el di- 
rector de la misma instirucion, a nom- 
bre del Ministro de Educaci6n Nacional. 

Con este motivo entreviste al sefior 
Arq. Jose Villagran Garcia, jefe de la Sec- 
ci6n de Esrudios Arquitect6nicos de 
esta facultad, quien me indico que la 
revalidaci6n de estudios podria acep 
tarse; pero sin el otorgamiento de gra 
do, porque el senor Pani se ha encon 
trado en un media diverso del existen 
te aqui, en que es necesario el conoci- 
miento de la legislacion propia del 
pats, de la arquitectura nacional o 
sea en relaci6n con las necesidades de 
nuestro ambiente y, por ultimo, las 
esp ecificaciones fundamentales te 
niendo en cuenta la naturaleza del 
subsuelo y sus condiciones geologicas; 
de modo que se necesita este comple- 
mento para la persona provenicnte del 
extranjero. 

Con todo respeto me permito disen 
tir de la opinion de/ senor Arq. Villa 
gran Garcia. Si la Unioersidad de Me 
xico no revalida los titulos de arqui 
tecto de una de las mejores institucio 
nes de/ mundo, como es la francesa, 
no se que pueda revalidar, esto es por 
un lado, y por el otro, entiendo que el 
senor Pani seguramente no desconoce 
estos datos propios de la localidad y a 
los que se re/iere el senor Arq. Villa 
gran Garcia. 

Ademds, quedarian los estudiantes 
mexicanos que van a Europa y se re 
ciben alli en corporaciones de primer 
orden, en malas circun staricias, po 
niendoles dificultades y arm negan 
doles el ejercicio profesional en su pro 
pia patria. Quedarlan en condiciones 
inferiores a las de extranferos que al 
llegar al pats les revalidan sus creditos 
y se les permite ejercer con los requisi 
tos que senalan nuestras leyes. 

Por tales motivos me permito sig- 
nificar a la superioridad, para que ella 

RETRATO DE ARQUJTECTO: MARIO PANI 

11 Lopez, Enrique, 1982, p. 22. 
12 Luna,]uan, 1973. 

Tengo la honra de contestar a usted su 
oficio No. 150-4370, exp. 150/213.1/, re- 
lativo al senor Mario Pani, quien desea 
revalidar su tftulo de arquitecto otor- 

no se inscribia la belleza, precisamen- 
te por considerarla una carga burgue- 
sa. Adernas, la ideologla socialista con- 
stit uia un fuerte componente de su 
teoria. Ast, mientras en la Universidad, 
a principios de los afios treinta, se em- 
pezaban a impugnar los postulados 
beauxarts, en la escuela de la SEP la 
posici6n era tajante: se luchaba por 
la eliminaci6n de los conocimientos 
humanisticos propios de la Universi- 
dad, incluyendo a la estetica, para pos- 
tular a la tecnica como el unico instru- 
mento adecuado para enfrentar las 
necesidades edilicias de la poblaci6n; 
al mismo tiempo, los programas anun- 
ciaban una orientaci6n bien clara y 
definida hacia los sectores sociales ma- 
yoritarios. Se trataba sin duda de una 
posici6n antielitista.11 Afios despues, 
Juan O' Gorman -uno de los mas im- 
portantes impulsores de la escuela de 
la linea tecnlca de la arquitectura- di- 
ria que el objetivo de esta institucion 
era producir "ingenieros de edificios'', 
en lugar de arquitectos tradiciona- 
les.12 

El 7 de septiembre de 1934, Enri- 
que 0. Aragon, director de la Facultad 
de Filosofia y Bellas Artes de la Uni- 
versidad Nacional de Mexico, envi6 al 
senor abogado Antonio Armendariz, 
oficial mayor de la Universidad Na- 
cional, un oficlo relativo a la revalida- 
cion del titulo de Mario Pani en el que 
le comunicaba lo siguiente: 
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15L6pez, Enrique, 1989, pp. 22-24. 
16 Entrevista al arquitecto Teodoro Gonza- 

lez de Leon realizada por Graciela de Garay pa- 
ra el Proyecto de Historia Oral de la Ciudad de 
Mexico: Testimonios de sus Arquitectos (1940- 
1990), ciudad de Mexico, 19 de marzo de 
1992, InstitutoMora, PHO 11/107(7). 

nismo y otra de presupuestos, avahios 
y legislaci6n de construcciones, la pro- 
porci6n del mirnero de las materias 
tecnicas con respecto a los cursos artfs- 
ticos era mas bien inferior. Es mas, 
coma e:xplica L6pez Rangel, en estos 
programas se trasluce la arquitectura 
coma una problernatica artfstica plas- 
tica, a la manera coma enteridia el 
arte el pensamiento beauxarts. Se 
observa adernas una escasa dosifi- 
caci6n tecnica constructiva y apenas 
una brizna de urbanismo.15 

La situaci6n es que aun cuando Vi- 
llagran representara la modernidad 
por sus obras arquitect6nicas y par 
sus aportaciones te6ricas, el maestro 
adquirio mucho de su formaci6n basi- 
ca de la Escuela de Bellas Artes de Pa- 
ds. Baste ver c6mo sus lecturas de 
Guadet y Vlollet-le-Duc influyeron en 
su pensamiento teortco-crittco. Por 
otra parte, sus contribuctones al movi- 
miento moderno, como Ia Granja Sa- 
nitaria (1926) o el Sanatorio para Tu- 
berculosos de Huipulco, son un tanto 
cuanto tardios en relaci6n con la Se- 
mana del Arte Moderno organizada en 
Brasil en 1922. Como dirfa Teodoro 
Gonzalez de Le6n, en otras activida- 
des los desfases cronol6gicos de uno 
o dos afios pueden no significar nada, 
pero en el arte, y especialmente en Ia 
arquitectura, representan un mundo 
de cambios.16 
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13 AHCEU, fondo Asuntos generates, exp. 
Mario Pani, num. 2053. 

14 Universidad, Plan, 1928; Universidad, 
Plan, 1930. Ve ase tarnbien Katzman, Arqui 
tectura, 1963-1964, pp. 99-128. 

Cabe mencionar que en los planes 
de estudio de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, correspondientes a los 
arios de 1928, 1930 y 1931, se ensefia- 
ban materlas coma geometrfa des- 
criptiva y trazado de sombras, dibujo 
preparatorio del natural, mecanica ge- 
neral y calculo graflco, ornato mode- 
lado, teorfa de la arquitectura, estereo- 
tomia, historia del arte, composici6n 
de elementos de las edificios, cornpo- 
sicion decorativa, conferencia de ur- 
banismo.l" Con apoyo en este Iistado 
se pueden apuntar coincidencias con 
la Escuela de Bellas Artes de Paris. Ade- 
mas, es posible probar que las estu- 
diantes de arquitectura de la Universi- 
dad Nacional tampoco disponian de 
las herramientas necesarias para en- 
frentarse a su media. Si bien es cierto 
que en los planes de estudio de 1930 
y 1931 los alumnos del tercer afio Ile- 
vaban una clase de construcci6n, pri- 
mer curso .( estructuras de hierro y con- 
creto armada, estudio del subsuelo 
mexicano, cimentaci6n) y los del quin- 
to afio cursaban una materia de urba- 

tenga a bien resolver, que a mi fuicio 
es de reualidarse el titulo de arquitec 
to expedido al senor Mario Pani por 
la naci6n francesa. 

Protesto a usted las seguridades de 
mi atenta consideraci6n 

Por mi raza hablara el espiritu. 
Mexico, D.F., a 7 de septiembre de 

1934. 
Doctor Enrique 0. Aragon;" 
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Hay biografias en las que parecen con- 
jugarse simultaneamente los privile- 
gios del azar, favorable y .exclusivista, 
con los obstaculos y pruebas de la ne- 
cesidad, siempre limitante y adversa a 
los deseos de una vida. La historia de 
Mario Pani es un modelo de esta pa- 
rado]a, Si se pudiera comparar o call- 
brar el rnimero de metros construl- 
dos con las montafias de . conflictos y 
polemicas cosechadas a lo largo de 
esa vida, resultari'.a incomprensible el 
exito logrado a contracorriente, y muy 
comprensible la ambigiiedad del reco- 
nocimtento finalmente obtenido. 

Desde luego, el curriculum del ar- 
quitecto es extenso por el volumen de 
obras y por la importancia de estas en 
su tiernpo; sin embargo, aunque los 
premios se hicieron llegar, estos se le 
concedieron en circunstancias mas 
bien extrafias. Vale la pena recordar 
que cuando le otorgaron el Premio de 
la Academia Nacional de Arquitectura 
en 1985, precisamente despues del te- 
rremoto que por cierto afect6 gran 
parte sus edificios, y el Premio Nacto- 
nal de Ciencias y Artes de Bellas Artes 
en 1986, Pani se encontraba practica- 
mente retirado; formaba parte de las 
elites formales que operaban sin po- 
der politico pero con influencia gre- 
mial que, aunque limitada, era lo sufl- 
ciententemente evidente para incidir 
en los rumbos de la Academia de Ar- 
quitectura. Dadas las circunstancias 
descritas, cualquier historiador se po- 
dria preguntar por que las distinciones 
habian llegado tan tarde y en tan mal 

LA CONSTRUCCI6N DE IA MEMORIA 
COLECTIVA DOMINANTE Y IA 
DECONSTRUCCI6N DE LA DIFERENCIA 
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17 AHCEU, Asuntos generates, exp. Mario Pa- 
ni, nurn. 2053. 

Despues de analizar este proceso 
de revalidaci6n, vale la pena pregun- 
tarse en que medida las posiciones 
adoptadas a lo largo de este procedi- 
miento reflejaban un asunto academi- 
co o un problema para la sociologia 
de las profesiones. Sobre todo si se 
considera que las profesiones son una 
manera de mantener el orden dentro 
de Ia sociedad, en tanto estrategia de 
division del trabajo. 

Con fundamento en el articulo 15 del 
Reglamento de Revalidaci6n de Estu- 
dios, reualidense al senor Mario Pant 
Darqui, los estudios correspondientes 
a su diploma de arquitecto expedido 
por la Escue/a Nacional de Bellas Ar 
res de Paris, Francia, el 5 de funio de 
1934, para que dicbo diploma surta 
los rnismos efectos que los de arquitec 
to de esta Uniuersidad. 

El rector 
Manuel Gomez Morin. 17 

La verdad de las cosas es que las 
exigencias de Villagran no eran funda- 
mentales, sobre todo porque Mario 
Pani tenia en su haber una formaci6n 
practica y estetica muy s6lida. El hecho 
es que arquitectos de todo el mundo, y 
principalmente de Estados Unidos, se 
matricularon, desde el siglo XIX, en la 
Escuela de Bellas Artes de Paris para 
reforzar sus conocimientos tecnlcos y 
formales. 

Despues de largas discusiones, el 2 
de octubre de 1933 el rector de la Uni- 
versidad Nacional de Mexico, Manuel 
Gomez Morin, establecio por acuerdo 
lo siguiente. 
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18 Entrevistados del Proyecto de Historia 
Oral de la Ciudad de Mexico: Testimonios de 
sus Arquitectos (1940-1990), patrocinado por 
el Institute Mora, con el apoyo de Conacyt, 
comprende una lista de 17 incluyendo a Mario 
Pani: Enrique Yanez (1908-1991), Hector Mes- 
tre (1909), Felix Candela (1910), Vladimir Kas- 
pe (1910-1996), Mario Pani (1911-1993), Ma- 
nuel de la Colina (1913), Augusto H. Alvarez 
(1914-1995), Ernesto Gomez Gallardo (1917), 
Reinaldo Perez Rayon (1918), Pedro Ramirez 
Vazquez (1919), Ricardo de Robina (1919), 
Agustin Hernandez (1924), Abraham Zabludov- 
sky (1924), Teodoro Gonzalez de Leon (1926), 
Jaime Ortiz Monasterio (1928), Luis Ortiz Ma- 
cedo (1933), Juan Jose Diaz Infante (1936). 

pero, fundamentalmente elabor6 pro- 
yectos urbanos que el mismo arqui- 
tecto dcfini6 coma "ciudades dentro 
de la ciudad" (Ciudad Universitaria, 
Ciudad Tlatelolco), o como "ciudades 
fuera de la ciudad" (Ciudad Satelite): 
tambien proyect6 planes regulado- 
res para divcrsos centros urbanos del 
pals y, finalmente, · en la tercera etapa 
(1965-1975) realiz6 como arqultecto 
SU ultima gran obra, el hotel Condesa 
del Mar en Acapulco (1970), y como 
urbanista el Plan Maestro para la Re- 
construcci6n de Managua, Nicaragua, 
en 1974. En las decadas que precedie- 
ron a su muerte siempre hizo sentir 
su influencia intelectual a traves de 
sus participaciones en la Academia 
Nacional de Arquitectura, en la Acade- 
mia de Artes, en el Colegio de Arqui- 
tectos y, en particular, con la clabo- 
raci6n de propuestas para el rcscate 
del Centro Hist6rico de la ciudad de 
Mexico y la reordenaci6n urbana de la 
capital mexicana. 

Despues de entrevistar a 16 arqui- 
tectos mexicanos18 de dos generacio- 
nes consecutivas o, mejor dicho, per- 
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momenta. tPor que de pronto el Esta- 
do valoraba a Pani, su arquitecto de 
tantos afios, cuando la critica siempre 
se habia negado a hacerlo? 

La verdad es que el inventario de 
proyectos y construcciones de Mario 
Pani es enorme, y para dar una idea 
resumire en unas cuantas Iineas su 
historia. Fue maestro de la Escuela 
Nacional de Arquitectura y de la Uni- 
versidad Anahuac; asesor y consejero 
de diversos programas publlcos de vi- 
vienda y urbanos del pais, fundador 
de la revista ArquitecturaMexico que 
dur6 mas de cuarenta afios (1938- 
1979); recibi6 el Gran Premio de la 
Academia Nacional de Arquitectura en 
1985 y el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes de Bellas Artes en 1986; ade- 
mas, fue rniernbro de la Sociedad de 
Arquitectos de Mexico en 1940 y 
miembro fundador del Colegio Nacio- 
nal de Arquitectos de Mexico en 1946; 
fundador y miembro de la Academia 
Nacional de Arquitectura, ast como 
academico de mimero de la Academia 
de Artes. 

Su vida profesional abarc6 40 afios. 
En la primera etapa de su carrera (1935- 
1945) se distingui6 como arquitecto 
del sector privado. En este periodo 
proyect6 residencias, apartamentos y 
hoteles; trabaj6 como profesor de la 
Escuela Nacional de Arquitectura de 
la UNAM y se inici6 como arquitecto 
publico con el disefio de hospitales, 
escuelas y oficinas, en la segunda eta- 
pa (1945-1965) ejecut6 las primeras 
unidades habitacionales en altura que 
se erigieron en el pais, y promovi6 la 
primera ley de condominios que 
hubo en Mexico para atender el pro- 
blema de la morada publlca y _privada, 
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19 Jodelet, "Representaci6n", 1984, pp. 472- 
475. 

quienes nos relacionamos, 19 percibi 
fundamentalmente dos historias, o 
dos hombres distintos, que retrata- 
ban al mismo arquttecto Pani. 

Las representaciones contcnidas 
en las narraciones habian llegado a 
formar en su conjunto una memoria 
colectiva. Esto quiere decir que las 
memorias individuates se combina- 
ron y, luego de ser sancionadas por 
otras historias narradas desde posi- 
ciones y perspectivas distintas dcntro 
de un mismo proceso colectivo, inte- 

RETRATO DE ARQUITECTO: MARIO PANI 

tenecientes a dos cohortes generacio- 
nales distintas, unidas por la historia y 
la experiencia profesional mas que 
por la edad bio16gica, descubrf en sus 
relates la repetici6n constante de un 
leitmotiv o mito, alrededor del cual 
estos grupos construtan diversas y 
hasta antag6nicas representaciones 
del arquitecto Mario Pani. 

A partir de las representaciones so- 
ciales registradas en las entrevistas, es 
decir, de esas imagenes complejas que 
reunen un conjunto de significados, 
sistemas de referenda o categorias de- 
rivados del sentido cormin y que sir- 
ven para clasificar a los individuos con 

.. . 
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20 Mendiola, "Michel", 1993, p. 10. 

reconocer la pluralidad de todas las 
versiones reunidas. El objetivo serfa, a 
parttr de la crttica y de la reflexion, 
alcanzar una interpretaci6n mas inclu- 
siva que, al comprender los porques 
de los distintos puntos de vista invo- 
lucrados, cristalizara en una vcrdad, 
si no definitiva, al menos mas cornple- 
ja y abierta. 

Convencida de la importancia de 
los testimonios para la construcci6n 
de la verdad hist6rica a pesar de sus 
encontradas diferencias ~que podfa 
colegirse de tal contradicci6n? Esen- 
cialmente dos conclusiones: primero, 
que una memoria colectiva cornparti- 
da por un grupo cuenta con distintos 
significados o interpretaciones, de- 
pendiendo de donde habla y a quien 
habla el narrador. En suina, el relato 
es un asunto de la memoria, porque 
no hay una adecuaci6n o correspon- 
dencia de lo narrado con lo vivido. "La 
memoria plasmada en el relato no se 
sujeta a lo vivido, sino que lo recrea 
en funci6n de los contextos practices 
en los que se situa el que cuenta. "20 
Por eso, contar la historia de Pani es 
contar la historia de su memoria, asi 
como la historia de las memorias que 
lo narran. La segunda conclusi6n es 
que en esas interpretaciones multidl- 
mensionales se inscriben datos o pis- 
tas ocultos <lewis de la situaci6n del 
narrador. De ahf que me decidiera 
por las verdades plurales coma la es- 
trategia mas recomendable para inter- 
pretar la compleja realidad humana 
que analizaba. Por tanto, mas intere- 
sante resultaba entonces conocer la 
construccion, la dinamlca y el sentido 
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graron una narraci6n aparentemente 
uniforrne y dominante, cuya explo- 
raci6n cuidadosa expondria algun dia 
las contradicciones internas de ese re- 
cuerdo oficial. 

En efecto, con estas impresiones 
tan ambiguas se dibujaban las dos 
imageries de Pani, ya fuera la del fllan- 
tropo de la salud de la ciudad, o la del 
egocentrlco defensor de las fuerzas 
del mercado como lo es cualquier pla- 
neador; la del teorlco del buen desa- 
rrollo de su oficio, o la del intuitive, 
heredero irracional de teorias apenas 
aprendidas e incomprendidas; la del 
humanista, consciente de los valores 
o derechos del hombre, o la del tee- 
n6crata, dispuesto a glorificar las re- 
glas del mercado sin considerar el 
valor hurnano; la del arquitecto, como 
individuo dedicado a la belleza, preo- 
cu pado por unir materiales, funciones 
y finalidades, o la <lei ernpresario-es- 
peculador, apenas consciente de la 
perdida de su quehacer, interesado ex- 
clusivamente en la refuncionalizaci6n 
del espacio para su mejor rentabilidad 
y, finaJmente, la del nacionalista preo- 
cu pado por la modernizaci6n de su 
patria para el beneficio de sus contem- 
poraneos, o la del hibrido extranjeri- 
zante, ajeno a su pasado y a su reali- 
dad. Ante versiones tan controvertidas 
ique podria hacer yo para construir, o 
mejor dicho, comprender identidad 
tan compleja? L6gicamente no se trata- 
ba de escoger una verdad e imponerla 
por arriba de todas; salida facil pero 
obviamente parcial y poco respetuo- 
sa de la verdad de mis interlocutores. 
Por el contrarlo, la alternativa mas 
aconsejable, si realmente se perseguia 
reconstruir o llegar a una verdad, seria 
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22 Thelen, Memory, 1990, p. VIII. 

Como dice David Thelen, el contador 
de historias y su audiencia son socios 
o c6mplices en la construcci6n de la 
memoria que se cuenta. En el curso 
de la conversacion cotidiana, los na- 
rradores controlan muy claramente la 
atencion de sus escuchas al decidlr y 
seleccionar que elementos recordar, 
c6mo organizar e interpretar esos ele- 
mentos y, finalmente, c6mo hacer la 
memoria publlca." Ast, el diario aeon- 
tecer transcurre acumulando eventos 
insignificantes que de pronto tras- 
cienden las fronteras de lo banal y se 
singularizan por el simple acto de pen- 
sarlos para uno mismo o por contarlos 
a otros. Al narrar este pensamiento, las 
lmagenes se convierten en lenguaje y 
con ello se intregran a la cultura. La 
memoria deviene colectiva. 

Pero tamblen es cierto que no es 
suficiente comunicar un recuerdo, se 
necesita transmitirlo o heredarlo a las 
generaciones futuras para que se trans- 
forme en memoria colectiva. Su trans- 
misi6n en el tiempo depende del con- 
senso social para su legitimizaci6n. Las 
memorias transgresoras de ese consen- 
so colectivo nunca se integran a los 
scripts o guiones oficiales de una co- 
munidad, por el contrario, al reprirntr- 
se se hallan ocultos en esas narrativas 
que, valiendose de la retorica, "dicen 
lo que no se dice". Pues sl bten es cier- 
to que la grarnatlca dicta las reglas de 
la sintaxis, la ret6rica las contradice. 

El hecho es que las relatos contra- 
dictorios del discurso oficial nunca 
encuentran espacio para expresarse 
porque la convivencia con estos les 
resulta intolerable a sus conternpora- 
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21 Benjamin, "Storyteller", 1955, p. 87. 

de esas representaciones, autenticos 
mitos o leyendas de Pani que, dicho 
sea de paso, ban prevalecido desde el 
ingreso de este a la vida profesional, 
hace mas de 50 afios. Emprender este 
camino era adentrarse en el estudio 
de una cultura para la mejor compren- 
si6n de sus practicas sociales. Pero, 
~c6mo Investigar la conformaci6n, la 
selecci6n, la transmisi6n, el funcio- 
namiento y los sentidos de la memo- 
ria colectiva?, en fin ique reglas o 
metodos tendria que seguir para des- 
cifrar la intrincada trayectoria de la 
vida estudiada? 

Pues bien, habria que comenzar 
por investigar la construcci6n de la 
memoria colectiva dentro del gremio 
arquitectonico, a partir de los relatos 
elaborados por los distintos testigos y 
actores que participaron en el proce- 
so de revalidaci6n de los estudios y el 
reconocimiento del titulo de arquitec- 
to de Mario Pani. Esta via permitiria 
destacar, por una parte, la variedad de 
puntos de vista y, por otra, los intere- 
ses representados pot las diversas cla- 
ses de informantes. Pero antes que 
nada, habria que reparar en lo que 
constituye propiamente el proceso de 
construcci6n de la memoria colectiva. 

De acuerdo con los expertos, la 
practica de contar historias dio origen 
a la construcci6n y a la narraci6n de la 
memoria, antecedentes naturales de 
la cr6nica y de la historia. El contador 
de historias, escriblo Walter Benjamin, 
toma lo que conoce de la experiencia 
-ya sea la suya propia o la de otros-, y 
luego la transforma en la experiencia 
de aquellos que escuchan la historia.21 
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academico las objeciones prescntadas 
por el director de Arquitectura no eran 
definitivas. Cabe subrayar que, hacia 
1890, importantes reformas acaderni- 
cas ya se habian implantado en la Es- 
cuela de Bellas Artes de Paris, cambios 
que la acercaron a las modernas preo- 
cupaciones te6ricas, practicas, tecnicas 
y esteticas que dtscutian los arquitec- 
tos de la epoca. De tal suerte que los 
estadunidenses, muchos de ellos ex 
alumnos de l'Ecole des Beaux-Arts, 
continuaron defendiendo y tomando 
coma referenda los planes de estudios 
y criterios de la escuela francesa, prin- 
cipalmente aquellos que se referian a 
la composici6n. ~D6nde estaba cl pro- 
blema entonces?, en todo caso ique 
podrla explicar la desconfianza o la 
sospecha de Villagran? 

Despues de leer el recado que Vi- 
llagran envio al rector de la U niver- 
sldad, Manuel Gomez Morin, sc pue- 
den derivar dos reflexiones. Primera, 
las quejas sabre la falta de formaci6n 
de Pani estaban mal fundamentadas 
y, segundo, predominaban los juiclos 
de valor a nivel personal en las im- 
presiones que el director de la Escue- 
la de Arquitectura se habia forjado de 
Pani a traves de la familia de este co- 
ma representante de la elite polttica 
prepotente del periodo posrevolucio- 
nario, acostumbrada a proceder arbi- 
traria e irresponsablemente. iQue ha- 
bfa detras de esta representaci6n? Las 
practicas eticas o los c6digos de ho- 
nor de un grupo que defendia la cons- 
tru cci6n de otro orden legal en el 
pals, libre de la corrupci6n politica y 
quiza mas profesional, sobre todo Si 
se atiende el reclamo de Villagran en 
cuanto a que no se habia sido [usto 
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neos. Por tal motivo, hay que diluci- 
dar en ese entramado complejo de 
historias aquellas que la memoria co- 
lectiva tiende a olvidar, correglr y ajus- 
tar en ese proceso de selecci6n que a 
diario realizan los que cuentan y escri- 
ben la historia. 

Ahora bien, aceptado que la memo- 
ria colectiva se construye en el dialo- 
go con el otro, habria que recordar, 
una vez mas, c6mo se recibi6 el caso 
de Pani en el interior del Consejo Uni- 
versitario y c6mo las discusiones al 
respecto de alguna manera se sociali- 
zaron entre las diferentes grupos que, 
adernas de defender pareceres distin- 
tos, los compartieron con sus colegas 
y los heredaron a las generaciones si- 
guientes. El resultado aparentemente 
beneficio al grupo partidario de Pani, 
que vot6 por la revalidacion de los es- 
tudi os y el reconocimiento del titulo 
pero, parad6jicamente, le rindi6 ma- 
yores ganancias al sector derrotado, 
pues fue este, el grupo de Villagran, el 
que a la postre construyo la memoria 
colectiva dominante, de la que todavfa 
se escuchan los argumentos clave, otra 
vez esgrimidos contra Pani: "su total 
ignorancia e incomprensi6n de la rea- 
lidad del pais". 

En efecto, volviendo a la historia, 
vale la pena recordar que Jose Villa- 
gran Garcia, el director de la Escuela 
de Arquitectura, considerado en ese 
momenta coma el teorico de la mo- 
dernidad y, por tanto, se podrfa decir 
el representante mas autorizado del 
gremio, se declar6 contrario a la soli- 
citud. Admiti6 la revalidaci6n pero re- 
chaz6 el reconocimiento del tit.ulo , 
iQue signific6 este criteria? Como ya 
se explic6, desde el punto de vista 
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tos que apoyaron a Mario Pani en los 
tramites de revalidaci6n de estudios y 
reconocimiento de titulo. Primera, ha- 
bria que mencionar que Alberto J. 
Pani, tio de Mario Pani, luch6 contra 
la dictadura de Porfirio Diaz y quc, en 
la epoca posrevolucionaria, ocup6 irn- 
portantes cargos politicos, como se- 
cretario de Instrucci6n Publica, de In- 
dustria y Comercio, de Relaciones Ex- 
teriores y actu6 como secretario de 
Hacienda en los gobiernos de los pre- 
sidentes Alvaro Obregon, Plutarco Elias 
Calles, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo 
Rodriguez. Tambien es importante to- 
mar en cuenta su participacion como 
empresario privado en la vida econo- 
mica y en los negocios del pais. A par- 
tir de bosquejo tan sucinto, se pueden 
inferir las redes sociales, el poder y 
las lealtades que respaldaban a Alber- 
to J. Pani dentro de su contexto. 

Tambten resulta importante ex- 
plicar que Arturo Pani, padre de Mario 
Pani, fue miembro del Serviclo Exte- 
rior Mexicano desde 1918 hasta 1934, 
cuando fue cesado de sus funciones 
por problemas con el grupo callista. 
No obstante el rompimiento con este 
circulo, los Pani mantuvieron sus rela- 
clones con la elite politica. 

En cuanto a Manuel Gomez Morin, 
se puede indicar raptdarnen te que 
estudi6 leyes en la Universidad Nacio- 
nal; ahi form6 parte del grupo de j6- 
venes conocidos como "Los siete sa- 
bios'' y luego fue secretario de la Uni- 
versidad. Fue consejero en materias 
jurfdicas y econ6micas de los presi- 
dentes Alvaro Obregon y Plutarco Elias 
Calles. Ocup6 el cargo de rector de la 
Universidad del 23 de octubre de 1933 
al 26 del .mismo mes del afio siguten- 
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23 ViHoro, "Cultura", 1992, pp. 249-250. 

con el caso de la revalidaci6n de estu- 
dios del alumna Vigil. Aunque en apa- 
riencia sus razones tenian un fondo de 
verdad, me parece que su razonamien- 
to no fue del todo persuasivo, tal vez 
por su vehemencia y falta de argu- 
mentaci6n. Otro aspecto a considerar 
dentro de la discusi6n es que, para 
los afios treinta, el nacionalismo me- 
xicano ya habia tornado otros cami- 
nos, se habia abandonado la tenden- 
cia extrovertida que idealizaba lo pro- 
pio, ahora se miraba hacia adentro 
para conocer nuestros defectos, ese 
"complejo de inferioridad del mexi- 
cano", y asi ver c6mo nos incorporaba- 
mos mejor al arnbito internacional.23 
El nacionalismo cerrado no tenia sen- 
tido, ya que ni el propio Villagran lo 
practicaba; de hecho era el un gran 
admirador de la arquitectura francesa. 

La verdad es que acceder al reco- 
nocimiento del titulo de Pani signtfi- 
caba, a ojos de Villagran, permitir que 
la Universidad ejerciera descuidada- 
mente ese poder que le habia conferi- 
do el Estado para decidir quienes te- 
n fan derecho a ingresar al mercado 
de trabajo profesional. El gobierno se 
habia reservado el derecho de contro- 
lar la educaci6n elemental, media y 
tecnica, mientras que a la Universidad 
le habia entregado la educaci6n su pe- 
rior. Pero tambien es cierto que en el 
Consejo Universitario los intereses es- 
taban divididos, y las decisiones sabre 
esta selecci6n de profesionales nunca 
seria homogenea ni facil de demarcar. 

Por otra parte, habria que conside- 
rar los perfiles, los vinculos sociales y 
los compromisos politicos de los su]e- 
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24 Entrevista al arquitecto Mario Pani re ali- 
zada por Graciela de Garay, para el Proyecto de 

Bueno, mire, en los primeros afios, mi 
relacion con los arquitectos ( se refiere 
a Jose Villagran y a su grupo) fue muy, 
muy pobre, porque precisamente me 
veian ... me veian asl.,; como con cierto 
fastidio ... entonces me dedique a en- 
trar a todos los concursos ... y despues 
ya me adoptaron, me aceptaron y for- 
me parte de ellos pero siernpre hay 
ciertas reacciones Mire, le digo esto: 
si hubiera sido extranjero, realrnente 
extranjero, yo hubiera tenido esperan- 
zas; pero yo no era ni extranjero, ni 
mexicano, era un bibrido dudoso, al 
cual se le envidiaba o se le creia inca- 
paz, o afrancesado, en fin, no mexi- 
cano, en fin, toda una serie de califica- 
tivos negativos. 24 

El caso es que la revalidaci6n de 
estudios y el reconocimiento del titulo 
de arquitecto de Mario Pani fue una 
decision del Consejo Universitario, a 
pesar del disgusto del gremio de los 
arquitectos. Indudablemente, el ingre- 
so de Pani a la vida profesional fue 
avalado por otros intereses, otras leal- 
tades y, desde luego, otros grupos po- 
liticos y profesionales, que no eran 
precisamente Ios de los arquitectos. El 
reclutamiento de Mario Pani forma 
parte del proceso que podriamos deft- 
nir como recirculaci6n de las elites 
politlcas. Ahora ya nadie habla de este 
episodio y quiza hasta lo hayan olvi- 
dado. Pero lo que si me queda claro 
es que las consecuencias del inciden- 
te todavfa perduran en las representa- 
ciones sociales que se han heredado 
de Mario Pani. Incluso, el propio Pani 
me lo hizo saber cuando me coment6 
lo siguiente: 
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te. En 1934 la Universidad Nacional 
Autonorna de Mexico le otorg6 el pri- 
mer doctorado honoris causa. Ade- 
mas, durante su periodo como rector 
se opuso terminantemente al articulo 
III y, por supuesto, a la imposicion de 
Ia ensefianza socialista en la Univer- 
sidad de Mexico. En 1939 Gomez 
Morin fund6 el Partido Accion Nacio- 
nal, de oposlcion al regimen revolu- 
cionarto; presidia ese organismo poli- 
tico de 1939 a 1949. Estos datos su- 
gieren, por un lado, las relaciones de 
Gomez Morin con Alberto J. Pani, 
quien, ya se expltco, ocupo cargos 
politicos importantes y, por otro, ha- 
cen pensar en las posibles lealtades 
que unieron a ambos politicos. Tam- 
poco hay que perder de vista que la 
Universidad, en la epoca de Gomez 
Morin, entendia como su tarea pri- 
mordial la forrnacion de los profesio- 
nales capacitados para emprender la 
modernizaci6n del pais, mientras que 
el Estado se interesaba exclusivamen- 
te por la educaci6n de los tecnicos. 

Antonio Armendariz, el oficial mayor 
de la Universidad, era un abogado tam- 
bien identificado politicamente con Ma- 
nuel Gomez Morin, maestro de la prepa- 
ratoria y buen conocedor de la poHtica. 

Enrique 0. Aragon fue director de 
la Facultad de Filosoffa y Letras y re- 
presentante del Conse]o Universitario 
en 1934. Tambien se encargo intertna- 
mente de la Rectorfa de la U niversidad. 
En la Facultad de Filosofia se encon- 
traba el Consejo Universitario, maxima 
instancia para dictaminar los tramites 
de revaltdacion. El doctor Aragon fue 
neuropsiquiatra, famoso por sus inves- 
tigaciones en psicologia experimental, 
pero totalmente ajeno a la arquitectura. 
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El seguimiento de la historia de la re- 
validaci6n de las estudios y del reco- 
nocimiento del titulo, no solo revela 
interesantes y selectivas practicas que 
pintan el funcionamiento de una so- 
ciedad, de las pugnas que la dividen y 
de los pactos que gestionan sus partes 
para normalizar situaciones de conflic- 
to, sino que adernas apunta, con el 
analisis de sus consecuencias, atracti- 
vas guias o, mas bien, pistas para con- 
tinuar el estudio de una historia de 
vida. 

En efecto, la investigaci6n de esta 
historia vale la pena por varias ra- 
zones. Primero, porque permite inter- 
pretar c6mo un individuo proyecta 
sus autorrepresentaciones y mitos o 
leyendas para mejor adaptarsc y rela- 
cionarse con su grupo. En el caso de 
Mario Pani, su educaci6n en la Escue- 
la de Bellas Artes de Pads es la "distin- 
ci6n" que Io separa y lo hace especial 
con respecto a sus colegas arquitec- 
tos. Esta diferencia lo provee de los 

CONCLUSIONES 

cerse especial entre su grupo. Basan- 
dose en su educaci6n en I'Ecole des 
Beaux-Arts, elabor6 el mito de su ex- 
cepcionalidad al interior de algunos 
rnedios arquitect6nicos y pnliticos; 
segundo, se gan6 un lugar dentro del 
gremio al veneer en todos los concur- 
sos de arquitectura que se convoca- 
ran, a pesar de la incredulidad de sus 
colegas, que las creian victorias conse- 
guidas por "dedazo", y, para que ne- 
garlo, tambien contribuy6 a SU exito 
el peso de un pasado familiar, politi- 
co y socialmente conveniente. 
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Historia Oral de la Ciudad de Mexico: Testi- 
monios de sus Arquitectos (1940-1990), en la 
ciudad de Mexico el 4 de julio de 1990, Insti- 
tuto Mora, PHO 11/4 (1). 

Tal parece que Mario Pani conoda 
inconscientemente el problema que 
lo acompafio toda su vida profesional. 
Sin embargo, por mas que trat6 de 
subestimarlo, ignorarlo y hasta neu- 
tralizarlo, este siernpre persisti6. Se 
sabe que intent6 superar la desvemaja 
al integrarse a todas las sociedades de 
arquitectos, a la vez que busc6 par- 
ticipar en el establecimiento de aca- 
demias de arquitectura y arte. Como 
parte de esta estrategia de incorpo- 
raci6n al medio que lo rechazaba, Pa- 
ni torn6 una de las decisiones mas im- 
portantes de su vida: la fundaci6n de 
la revista ArquitecturaMexico, espa- 
cio que manej6 con gran habilidad 
politica, pues ahi adrniti6 a sus ene- 
migos iniciales, present6 las obras de 
estos y las difundio par todo el pais. 
N6tese que la revista dur6 mas de 40 
afios. Se puede decir entonces queen 
este espacio construy6 las redes de 
poder y de lealtades que le faltaron al 
principio de su carrera, ya que es bien 
sabido que las relaciones existentes 
entre los politicos y las profesionales 
de la epoca tenian SUS raices en la Pre- 
paratoria N acional. 

Sea de esto lo que fuere, Pani se 
acostumbr6 a vivir con la representa- 
ci6n ambivalente que construyeron a 
su alrededor sus colegas arquitectos. 
Sin embargo, para contrarrestarla di- 
sefio y adopt6 inteligentes estrategias, 
que se puede 'decir le rindieron muy 
buenos dividendos. Primera construy6 
una diferencia para distinguirse o ha- 
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lo [uzgaba y se oponfa a su incorpora- 
ci6n a Ia practica profesional. Al com- 
prender esta situaci6n, el arquitecto 
Pani ingres6 a todas las organizacio- 
nes de arquitectos, fund6 socicdades 
y academias, participo en concursos 
con la idea de negociar su cambio de 
posici6n dentro de esa red social de po- 
der que le reservaba urta participaci6n 
limitada en el juego, aun a pesar de 
los capitales sociales y culturalcs que 
apostaba. Tercero, se puede ver c6mo 
Mario Pani contempl6, como parte 
del juego de sus estrategtas, el Infil- 
trarse en el entramado de las lealtades 
sociales tejidas por aquellos que lo 
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privilegios para decidir e influir den- 
tro del gremio, a pesar de la clara 
oposici6n de algunos de sus miern- 
bros que, a su vez, comparten otra re- 
presentaci6n social de Pani. Segundo, 
porque muestra c6mo el actor de una 
historia elige, consciente o Incons- 
cientemente, interesantes estrategias 
de vida para moverse con mayor Iiber- 
tad dentro del rigor de las reglas, con- 
sigu iendo asi normalizarlas para su be- 
neficio o infringirlas para acabar por 
romperlas definitivamente. Con su 
estrategia de Ia diferencia, Pani logro 
neutralizar los mitos o las representa- 
clones que corrfan entre la gente que 
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preparaci6n no bastan por si solos pa- 
ra calificar en esta carrera de cambio 
de posiciones. Sexta y ultima, y qulza 
la mas importante, plantea la com- 
plejidad de la construcci6n y decons- 
trucci6n de la memoria colectiva do- 
minante. Sugiere c6mo se conforma y 
cambia, ya que jamas es monolitica ni 
inalterable. Los actores con sus estra- 
tegias, elecciones conscientes e incons- 
cien tes, pueden construir y decons- 
truir la memoria colectiva dominante. 
Ademas, con estas lecturas y relecturas 
de la memoria colectiva dominante se 
retoman los aspectos objetivos y sub- 
jetivos de una trayectoria de vida. De 
ahi que la historia de Pani, desdc el 
proceso de la. revalidaci6n hasta su 
consolidaci6n como arquitecto reco- 
nocido, resulte tan interesante pues, 
dependiendo de los analists y las ver- 
dades crittcas y reflexivas que se infie- 
ran, las interpretaciones perrnitiran 
descubrir esos dos tipos de hombres 
a los que me referi al principio de este 
trabajo: el individuo que arriesga y par- 
ticipa en el juego, y aquel que, no im- 
portando los medics, sale adelante. 
Esa mezcla de genialidad heroi ca y ma- 
quiavelismo egocentrico y prepotente 
ayuda a no perder de vista la comple- 
jidad de la vida humana y a probar 
tambien que estudiar una btografia, a 
partir de verdades a priori y acabadas, 
es siempre imposible, pues las ver- 
dades de una vida son siempre plura- 
les y cambiantes. No es suflclente sa- 
ber que ya muri6 la persona para juz- 
garla por sus actos, ya que la lectura 
de estos siempre es incompleta. Las 
interpretaciones seran provisionales y 
sobreviviran mientras cuenten con un 
consenso de verdad. 
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observaban con desconfianza y le ne- 
gaban la aceptaci6n. Con esta tactica 
obtuvo, a final de cuentas, la asimi- 
laci6n esperada, aunque siempre 
recelosa, de muchos arquitectos que 
obviamente representaban a sus com- 
petidores. Claro, las relaciones que 
Pani teji6 hacia afuera pero desde su 
despacho, su revista, dentro de la Es- 
cuela de Arquitectura, y al interior del 
drculo de amigos que hered6 de las 
conexiones politicas de su padre, Ar- 
turo Pani, y de su tio, Alberto J. Pani, 
resultaron en conjunto inteligentes 
herramientas para cambiar, hasta cier- 
to punto, las actitudes de los contra- 
rios. Cuarto, la historia revela intere- 
santes angulos del caracter de Pani. 
Efectivamente, para el manejo del 
problema decide la lucha, pero de 
ninguna manera la confrontaci6n in- 
tolerante, pues esto lo hubiera aleja- 
do del juego y sumido en la frustra- 
ci6n improductiva, aunque tambien 
es claro queen este combate el agen- 
te tendra que valerse de todas sus 
herramientas para competir. Esto na- 
turalmente le creara problemas, pues 
se reforzaran las lecturas de esas repre- 
se n taciones que terrdian a colocarlo 
en el piano de los politicos arbitrarios 
y manipuladores. Se le juzga nueva- 
mente a partir de los c6digos eticos y 
de honor que suelen anteponer los 
profesionales para dirimir disputas en 
esencia personales. Quinta, la historia 
es importante, porque sugiere un te- 
ma para la sociologia de las profesio- 
nes. Apunta c6mo la especializacion 
propicta la selecci6n y depuraci6n de 
la fuerza de trabajo y la capilaridad so- 
cial al interior de una sociedad, pero 
tambien subraya c6mo los rneritos y la 
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