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treinta impulsado por el "mecenato" fa 
miliar que lo incorpor6 al gremio de los 
arquirectos mexicanos, sus activos so 
ciales y sus grandes cualidades artfsti 
cas lo llevarfan, a lo largo de cuatro deca 
das, a contribuir decisivamente en el 
desarrollo urbano y en el cambio de fiso 
nomfa del Mexico moderno. En la obra 
monumental de Pani, calificada asf por 
su abundancia y creatividad estetica, que 
d6 plasmada toda una epoca, gracias a 
la biisqueda constante del arquitecto por 
dar soluciones novedosas a traves del ma 
nejo de los espacios y de la expresi6n de 
un lenguaje plastico muy personal en 
sus composiciones arquitect6nicas y en 
el uso de materiales, asf como por la vo 
1 untad de una planeaci6n urbanfstica 
cenrrada en la solucion de problemas 
con prevision del futuro. De ahf su lu 
gar preponderante dentro de la arquitec 
tura mexicana del siglo xx. 

La producci6n audiovisual dedicada 
a la trayecroria profesional de Pani y al 
examen de sus obras mas importantes 
denota una investigaci6n sustentada en 
una acuciosa y amplia labor archivisti 
ca y de historia oral, donde los testirno 
nios seleccionados son el resultado de 
un ejercicio de interpreracion y analisis 
que se manifiesta clararnente en el dise 
fio estrucrural del trabajo en cuanto a la 
dinarnica y ordenamiento del material, 
a la presentaci6n del apoyo grafico y do 
cumenral, asf como a la elecci6n del fon 
do musical. Todo ello realizado por un 
equipo integrado por Carlos Hernandez, 
Paris Garcia y Felipe Morales bajo la 
coordinaci6n de Graciela de Garay. 

En el video quedan al descubierto los 
prop6sitos cenrrales del Proyecto de His 
toria Oral de la Ciudad de Mexico, dedi 
cado a ilustrar los capftulos fundamen 
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:; FrancoisXavier Guerra, "The SpanishAme 
rican Tradition of Representation and its European 
Roots",} ourna/ of Latin American Studies, vol. XXVI, 
mim, 1, febrero de 1989, pp. 135. 

1 Esta precedido por los videos coordinados por 
Graciela de Garay sabre Ricardo Robina, Tradici6n 
o modernidad; reto de una generacidn, Insriruto Mora, 
Mexico, 1996, y sabre Luis Ortiz Macedo, El para 
digma de la modernidad, Insti tuto Mora, Mexico, 
1998, los cuales tambien forman parte de esta se 
rie dedicada a las arquitectos mexicanos cuyas obras 
han tenido irnpacto social a nivel nacional e inter 
nacional. 

Como un producto mas de la Serie His 
toria Oral de la Ciudad de Mexico, el vi 
deo El arte de hacer ciudad. Testimonio 
def arquitecto Mario P ani1 nos ofrece la 
historia de vida profesional de uno de 
los mayores exponentes de la arquitectu 
ra mexicana de la segunda mitad del si 
glo xx. 

Mario Pani, perreneciente a una co 
nocida e influyente familia vinculada 
con la polfrica posrevolucionaria, si bien 
inici6 su vida profesional en los afios 

Graciela de Garay, El arte de hacer ciu 
dad. Testimonio de! arquitecto Mario P ani, 
Institute Mora, Mexico, 2001 (VHS). 

Erika Pani 
lNSTITUTO MORA 

rafces? 2Se trata de un vestigio del anti 
guo regimen, como arguye Francois 
Xavier Guerra?5 20 de la concepci6n 
unitaria de la naci6n, como sugiere Sa 
bata? Asi, The Many and the Few des 
pierta tantos cuestionamientos como los 
que satisface; es esta la marca de una 
buena investigaci6n. 
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r6nico de la ciudad de Mexico; orros lo 
han visto sirnplemente como un imita 
dor de esquemas, y otros mas lo han lle 
gado a cuestionar por el derrumbe de 
gran parte de sus construcciones durance 
los sismos de 198 5. 

La historia oral nos acerca a Pani y 
a su obra a craves de las enrrevistas reali 
zadas por De Garay quien, previamenre 
al producto que hoy nos entrega, tuvo 
que recorrer un arduo camino de inves 
tigaci6n y preparaci6n en distintos nive 
les: la busqueda y selecci6n de materi 
ales, el estudio de la historia de la 
arquitectura en Mexico y su profundi 
zaci6n en el conocimienro de una epoca 
clave en cuanto a sus exponentes; la lo 
calizaci6n y previa relaci6n con los entre 
vis tados, conrernporaneos y crfticos, y 
la preparaci6n y realizaci6n de las entre 
vistas, siendo estas la parte medular, en 
la que se ponen en juego una serie de 
elementos relacionados con la buena 
practica de la historia oral y los resulta 
dos de la investigaci6n. 

En una entrevisra de historia oral, en 
la que se obtiene el testirnonio indivi 
dual de aquel que relata su vida y expre 
sa sus juicios de valor, se conjugan carac 
terfsticas singulares y suscanciales con 
las que debe contar el historiador. En 
este dialogo se crea una relaci6n social 
unica que genera, a su vez, una serie de 
expectativas y rraza sus propias reglas 
de etica, intimidad e igualdad para el 
historiador y el historiado, quienes, ade 
mas de escablecer una comunicaci6n es 
pecial, llevan a cabo un pacto. En ese co 
loquio entre pasado y presence, el que 
recuerda lo hace a partir de su propia 
subjetividad, es decir, desde su imagina 
ci6n, desde su mundo simb6lico y su 
remporalidad, elementos que se acercan 

210 

2 Lourdes Roca, "Historias de vida e imagen. 
Reflexiones a partir de dos experiencias", en Graciela 
de Garay (coord.), Cuentame tu vida. Historia oral: 
historias de vida, Insriruto Mora/CONACYT, Mexico, 
1997, p. 68. 

Por medio de la practica de la hisro 
ria oral como principal herramienta para 
cumplir esros prop6sitos, el video no 
solo recupera la biograffa y la carrera 
profesional de Mario Pani, sino que nos 
permite conocer mas de cerca a uno de 
los arquitectos mas controvertidos de SU 
epoca. En contrapunto con aquellos que 
reconocen y elogian su obra, algunos de 
sus crfticos lo han considerado, en cier 
ta manera, como uno de los responsables 
de la destrucci6n del pasado arquitec 

El lenguaje visual y audiovisual tiene mu 
cho que ofrecer gracias a las posibilidades 
que otorga el video como herramienta de 
registro y medio de divulgaci6n, [ ... ] a 
la riqueza de informaci6n que la investiga 
ci6n iconografica puede aporrar, canto a la 
investigaci6n como a la divulgaci6n, con 
la "lectura" de imagenes y sonidos de di 
versas epocas [ ... J.2 

tales de la historia urbana de una de las 
ciudades mas grandes del mundo y des 
tacar la trayecroria profesional de sus ar 
quitectos mas representativos, por medio 
de la presentaci6n de sus propios resti 
monios y de quienes, de alguna manera, 
tuvieron contacto con ellos o con su obra 
arquitect6nica. Pero paralelamente, el 
video tarnbien nos pone de manifiesto 
el vinculo que puede existir entre la his 
toria oral y los medias audiovisuales, 
como un registro testimonial al servicio 
de la investigaci6n, asf como un produc 
to para la difusi6n de la historia, 
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6 Vease Rona! Fraser, "Hisroria oral, historia 
social", Historia Social, mim. 17, otofio de 1993, 
p. 133. 

7 Graciela de Garay (coord.), Cuintame tu vida, 
op. cit., p. 7 .. 

en un proceso en que, como dice Portelli 
al referirse a la subjerividad, se descubren 
"las formas culturales y los procesos me 
dianre los cuales los individuos expre 
san su senrido de sf mismos en la histo 
ria", separandolos de la informaci6n 
facrual.v 

Para Graciela de Garay una entrevis 
ta grabada en video logra "recuperar las 
emociones que la transcripci6n y la lee 
tura no recogen"; esas emociones que no 
tienen espacio ni tiernpo", expresadas 
"con la intensidad del ayer". 7 Y eso nos 
rransmi ten las imageries y la voz de Pani, 
quien se define a sf mismo como rniern 
bro de una familia de la elite, favoreci 
do por su posici6n social; da cuenta de 
algunos aspectos de su vida privada y de 
su desempefio como figura publica; ex 
plica sus proyecros, rnanifiesta sus mo 
tivaciones y nos habla de las distintas 
fases de su obra arquitect6nica y urba 
nfstica. Y en este complejo proceso de 
recuerdos publicos y privados, en el vi 
deo tienen un peso espedfico las entre 
visras a colegas y alumnos de Pani que 
compartieron con el SU vida profesional, 
asf como a familiares y crfricos que ha 
blan de la trayectoria del hombre y del 
artisra inmersa en momentos coyuntura 
les de la historia de la arquirectura me 
xicana de buena parte del siglo xx. Asf, 
afloran los acuerdos y controversias, las 
calificaciones y suscepribilidades, los re 
conocimienros y las crfticas. 

El espectador del video no extrafia la 
voz de un narrador que siga la lectura 

RESENAS 

3 Alessandro Portelli , "Las peculiaridades de 
la historia oral", en P. Joutard et al., Historia oral 
e histories de vida, FLACSO, Costa Rica, 1988, p. 24 
(Cuadernos de Ciencias Sociales, 18). 

4 Mario Pani, Historia oral de la ciudad de Mexico. 
Testimonies de sus arqslteaos (19401990), invesriga 
ci6n y entrevistas de Graciela de Garay, Instituto 
Mora/CONACULTA, Mexico, 2000, p. 14. 

5 Ibid. 

mas a los significados que a los hechos. 
Con estos componences se construye la 
fuente oral que, a su vez, "en su mayor 
parte depende de lo que el entrevista 
dor ponga en terminos de preguntas, es 
tfrnulos, dialogo, relaci6n personal de 
confianza o desapego rnutuo" .3 

En la entrevista con Pani editada 
en el video que resefiamos, si bien segtin 
la aurora exisri6 una "narrariva conversa 
cional", predomin6 ese "rnonologo asisti 
do", en el que el entrevisrado recuerda 
su vida apoyado en las preguntas que le 
formula el entrevisrador para orienrar 
su regreso simb6lico al pasado. 4 En ese 
encuentro, un Pani "anrisolernne y prac 
tico" comparti6 con su interlocutora los 
reros profesionales que acompafian el 
quehacer del arquirecto"> y, asistido en 
ese dialogo interactive en el que el entre 
vistador cuestiona y conduce, sera la voz 
del propio Pani la que en una gran parre 
del video relate desde "el ahora y el pre 
senre" su rrayecroria profesional, sus ex 
periencias, proyecros, rnorivaciones y 
frustraciones, asf como sus reflexiones 
en torno a su participaci6n en el cam 
bio de fisonomfa del Mexico moderno. 

Su testimonio nos habla de la memo 
ria privada y de la memoria publica y 
nos lleva a descubrir rasgos de la identi 
dad del individuo que construye una 
historia a partir de su propia historia, 
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ficaci6n urbana, como el controvertido 
crucero ReformaInsurgentes, del que 
solo llego a buen terrnino el hotel Plaza, 
como parte del conjumo concebido; sus 
primeros edificios, en los que realiz6 un 
novedoso manejo de espacios y uso de 
materiales; el Conservatorio Nacional, 
"de gran plasticidad y fuerza"; la Escuela 
Normal, con su monumentalidad; el 
proyecto urbanfstico de la Ciudad Uni 
versiraria, que foe "la consolidaci6n de 
la version mexicana de la arquitectura 
conrernporanea"; el multifamiliar Mi 
guel Aleman, con el aprovechamiento 
del espacio como "la aplicaci6n mas 
grande de las teorfas de Le Corbusier"; 
el multifamiliar Juarez como exponente 
de "un cambio urbanistico notable", en 
cuyo disefio destaca Pani por su parri 
cipaci6n en el llamado movimiento de 
imegraci6n plastica yen donde "el arte 
se incorpora a la vida publica"; Ciudad 
Satelite, como una urbe afluente semiau 
t6noma en sus necesidades; su obra en 
Acapulco, en la que se concreta el "bino 
mio Panirnar" al incorporar elementos 
de la "arquitectura vernacula", y la Uni 
dad NonoalcoTlatelolco, como proyec 
to de regeneraci6n de la ciudad dentro 
de la ciudad. 

En el video no solo destacan los jui 
cios sobre el arquitecto, sino rarnbien 
sobre el hombre inteligeme, brillante y 
carisrnatico, de gran talenro y agilidad 
mental, de riqueza humanfstica y ma 
nera de hacer amigos; el profesionista 
generoso por su enorme deseo de difun 
dir la arquitectura. Pero tarnbien se oyen 
las voces que se refieren al "rnalandrfn", 
al "marrullero", al controvertido y "pe 
leonero". Es asf como predomina la fuen 
te oral con sus elemenros cualirarivos 
que clan cuenta de los distintos puntos 
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de un gui6n explicito y formal, ya que 
esre es reemplazado por una cuidadosa 
seleccion testimonial en la que los pro 
pios entrevistados son los conducrores 
y tanro el proragonista, en este caso Pani, 
como quienes hablan de el y analizan su 
obra, van siguiendo la historia de su vida 
profesional en una especie de "dialo 
go" alterno, el cual, por momentos, se 
acerca al debate. 

Teniendo como eje central los gran 
des cambios de la ciudad de Mexico y 
sus formas de crecimiento, el testimo 
nio de Pani y el de un grupo de arquitec 
tos y crfticos renombrados entre los 
que se encuentran Teodoro Gonzalez de 
Leon, Francisco Trevifio, Carlos Gonza 
lez Lobo, Manuel Larrosa, Abraham Za 
bludoski, Ricardo Robina, Augusto Al 
varez y Felipe Leal se refieren a el y a 
sus construcciones, y sus voces e image 
nes se van entrelazando con fotograffas 
y pelfculas que ilustran una epoca en 
la que va tornando forma la obra arqui 
tecronica de Pani. Esros testimonios se 
remontan a sus primeros afios y estudios 
en Francia, unos, a traves de recuerdos 
personales que los coloca en los terrenos 
personal y profesional, y otros desde una 
mirada crfrica y colectiva construida des 
de el presente, van analizando sus distin 
tas etapas como arquitecto, ubicandolo 
o cuesrionandolo denrro del movimien 
to moderno en la arquirectura de la epo 
ca. Una contribucion importante es el 
testimonio de su esposa, quien da cuen 
ta de aspectos de la vida privada y piibli 
ca de su marido. 

En un recorrido analitico y visual, el 
video va presentando las grandes obras 
que colocarfan a Pani en la palestra de 
las mas renombrados arquitectos mexi 
canos. Destacan sus proyectos de plani 
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tonio Rubial Garda, Nicole Giron y Al 
varo Matute) y cuatro estudiosos de la 
literatura (Vicente Quirarte,Jorge Rue 
das de la Serna, Eugenia Revueltas y Fer 
nando Curiel Defosse) analizaron las 
complejas relaciones que existen entre 
la historia y la literatura. 

Los autores reflexionaron sobre los 
campos y limites de cada disciplina y 
plantearon los puntos de convergen 
cia. Coincidieron en sefialar que aungue 
diferentes en SUS rnetodos y objerivos, 
en sus contenidos y en la forma de ex 
presarlos, la historia y la Iireratura com 
parten la necesidad de relatar, de reelabo 
rar la realidad rnediante el discurso. 

De los varios temas que abordaron 
los autores destacan los relativos a las re 
laciones entre veracidad y ficci6n; el uso 
del relato literario como fuente histori 
ca, sus cualidades y peculiaridades; el 
uso y tratamienro de las fuentes histori 
cas necesarias para construir un relato 
literario sin pretensiones de ser hisrori 
co; la difusi6n y recepci6n de las obras 
literarias e historicas y la novela histori 
ca. Temas todos que obligaron a los con 
ferenc istas a tratar el problema de la 
objetividad y subjetividad de los que 
haceres historiografico y Iiterario. 

Federico Navarrete Linares, en el en 
sayo titulado "Historia y ficci6n: las dos 
caras de Jano", expuso las gue a su juicio 
son las relaciones enrre la historia y la 
ficci6n a partir de una experiencia per 
sonal, la escritura de una novela histori 
ca para j6venes sobre la conquista de 
Mexico. Navarrete propone que la histo 
ria y la ficci6n son dos polos cornple 
rnenrarios y necesarios de una misma 
empresa: nuestra comprensi6n del pasa 
do y nuestra capacidad para enconrrar 
en el un sentido que interpele nuestro 
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1 El novene cido se celebr6 en la prirnavera de 
1998 en el Instituro de Invesrigaciones Hisroricas 
de la UNAM. 

Este volumen recoge los texros de las 
ocho conferencias del noveno ciclo "El 
Historiador Freme a la Historia" que 
desde 1990 realiza anualmente el Insti 
tuto de Investigaciones Hist6ricas de la 
Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico.' En esta ocasi6n cuatro historia 
dores (Federico Navarrete Linares, An 

Fernando Curiel Defosse et al., El bisto 
riador frente a la historia. Historia y litera 
tura, IIHUNAM, Mexico, 2000, 185 pp. 
(Divulgaci6n, 3). 

Graziella Altamirano Cozzi 
lNSTITUTO MORA 

de vista y valoraciones en torno a Pani 
y a su obra, asf como con sus distintas 
expresiones que rarnbien perrniten in 
cluso ver un lenguaje corporal de los en 
trevistados. 

Las imageries y la voz de Pani, asi 
como de colegas, familiares, alumnos, 
criticos y aun usuarios de sus obras ar 
quitecronicas, se intercalan con las de 
noticieros y documentales de la epoca, 
y teniendo como fondo una selecci6n 
musical que aviva los sentidos, se reali 
za un juego en el que se alternan y arri 
culan imagenes, fotograffas y peliculas 
que nos transportan al pasado recienre 
de una ciudad que se transforma; nos da 
nuevas luces sabre la historia de la arqui 
tectura mexicana y nos acerca, funda 
mentalmenre, a uno de los mas impor 
tances exponentes de la modernidad 
urbana de Mexico. 
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