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El joven Juan O'Gorman
y su contexto social
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a Revoluciyn Mexicana, al desenvolverse an-
tes de las batallas, durante las batallas y des-
pups de las batallas, genery una serie de fe-

nymenos en lo polttico, lo econymico y en lo
cultural, marcando el ingreso del pats a una nueva
modernidad, y a una nueva etapa de progreso pese
a que pste se haya manifestado de manera desigual.
Y es que la necesidad de atender amplias deficien-
cias de un pats en reconstrucciyn, sensibilizy a un
buen n~mero de gentes quienes, desde sus dis-
tintas perspectivas, actividades y profesiones, se
sumaron a la atenciyn de las carencias de una so-
ciedad que habta decidido cambiar un estado de
cosas por otro que le redundara mayores benefi-
cios, uno de esos personajes fue el arquitecto Juan
O·Gorman. Es por ello que el objetivo del presente
trabajo sea entresacar algunas situaciones que, des-
de este punto de vista, confluyeron determinando
con ciertos rasgos la producciyn arquitectynica del
joven Juan O·Gorman.

Condiciones econymico-Condiciones econymico-Condiciones econymico-Condiciones econymico-Condiciones econymico-
sociales en el patssociales en el patssociales en el patssociales en el patssociales en el pats

Si bien cuando concluyeron las batallas se camina-
ba hacia la paz y a situaciones de renovaciyn en
todos los imbitos de la vida social, las distintas
regiones del pats y en particular sus principales
ciudades, a~n resenttan los efectos de los enfren-
tamientos armados, y en particular la persistente
inestabilidad econymica como resultado de la pa-
ralizaciyn o la reducciyn de las actividades en to-
das las ramas productivas; esas condiciones de
carencia e inestabilidad se combinaron con situa-
ciones crtticas heredadas del rpgimen porfirista,

acrecentindose de ese modo las carencias y, en
cierta medida, las manifestaciones sociales.

En ese contexto, y tambipn como obra del pro-
ceso de renovaciyn social, existta un Estado en
construcciyn donde sus miembros mis activos
posetan una cierta perspectiva de las vtas por don-
de debta encaminarse al pats y, para el caso, la vta
industrial; de aht la reorganizaciyn de los espacios
de poder y la creaciyn de nuevas instituciones con
el fin de sustentar el nuevo estado de cosas, como el
Banco de Mpxico, la Secretarta de Irrigaciyn, la
Secretarta de Hacienda, la Secretarta de Educaciyn
P~blica, etcptera. Aunque aqut tambipn estaba pre-
sente la sensibilidad de algunos personajes quie-
nes, ante las carencias observadas, empezaron a
plantear proyectos y acciones pretendiendo arri-
bar a las exigidas transformaciones. ¢Pero cuil era
el pats que esos renovadores buscaban atender?

De acuerdo con el 
, el pats, en 1921, alber-

gaba 14 334 780 habitantes, veintispis ciudades
tentan mis de 20 000 habitantes, esas localidades
eran: Irapuato 20 657, Gymez Palacio 20 753, Cela-
ya 24 035, Mazatlin 25 254, Jalapa 27 623, Colima
28 326, Oaxaca 29 792, 4uerptaro 30 073, Morelia
31 148, Toluca 34 265, Chihuahua 37 078, Duran-
go 39 091, Orizaba 39 563, Saltillo 40 451, Pachuca
40 802, Tampico 44 822 Aguascalientes 48 041,
Torreyn 50 902, Leyn 53 639, Veracruz 54,225,
San Luis Potost 57 353, Mprida 79 225, Monterrey
88 479, Puebla 95 535, Guadalajara 143 376 y la
ciudad de Mpxico 615 377 (Secretarta,1948).

En particular, sylo las ciudades mis grandes al-
bergaban centros fabriles, como eran los casos de
la ciudad de Mpxico, Guadalajara, Monterrey, Pue-
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bla y Orizaba, otras eran paso de mercanctas como
ocurrta con ciudades como Veracruz y Mazatlin;
Tampico ya despuntaba como ciudad petrolera, y
el resto eran de caricter administrativo o se distin-
gutan por albergar un cierto nivel de comercio que
atendta necesidades locales.

Habta elementos que urgtan la atenciyn a los
problemas, particularmente las ciudades mis gran-
des empezaron a sufrir la falta de espacios para la
producciyn y venta de satisfactores con sus con-
secuentes situaciones de falta de empleo y dina-
mismo de la economta; insuficiencia de servicios
como el agua potable y el drenaje, con lo que se
profundizaban las condiciones de insalubridad y
generaciyn de enfermedades; falta de vivienda con
sus secuelas de especulaciyn entre propietarios y

de hacinamiento entre habitantes; ademis de la
carencia de un equipamiento que garantizara un
adecuado desarrollo de los pobladores.

Como muestra de los problemas afrontados en
el imbito de la salud, el mismo  registry,
en 1922, 364 832 muertes, de las cuales 118 132
(32.37 por ciento) procedtan de enfermedades in-
fecciosas y parasitarias; 56 165 (15.39) del aparato
respiratorio; 9 426 (2.58) provocadas por acciden-
tes, envenenamiento y violencia; 4 171 (1.14) del
aparato digestivo; 3 894 (1.06) del aparato circula-
torio, y el resto de otras causas (Secretarta,1948);
esas condiciones, si bien se iban superando, en
puntuales zonas tentan sus matices de regiyn a
regiyn y de ciudad a ciudad.

De manera particular, la Direcciyn General de Es-
tadtstica de la Secretarta de Economta, habta regis-
trado, entre 1933 y 1937, un promedio anual de de-
funciones en las principales ciudades del pats con
los siguientes n~meros: ciudad de Mpxico 29 942,
de las cuales las causas mis altas eran: neumontas
6 256, diarrea y enteritis 5 926 y bronquitis 791;
Guadalajara 6 466, las causas mis altas: diarrea y
enteritis 1 817, neumonta 856 y sarampiyn 107;
Monterrey 3 982, las mis altas: diarrea y enteritis
1 090, neumonta 438 y paludismo 113; Puebla
3 420: diarrea y enteritis 858, neumonta 766 y bron-
quitis 56; Mprida 2 936: diarrea y enteritis 1 031,
neumonta 155 y bronquitis 88; San Luis Potost 2 836:
diarrea y enteritis 1 059, neumonta 347 y bronqui-
tis 86; 4uerptaro 2 723: diarrea y enteritis 570,
neumonta 540 y sarampiyn 147; Aguascalientes
2 565: diarrea y enteritis 896, neumonta 316 y di-
senterta 63; Torreyn 2 245: diarrea y enteritis 649,
neumonta 364 y bronquitis 101; Toluca 1 921: neu-
monta 860, diarrea y enteritis 361 y bronquitis 40;
Oaxaca 1 916: diarrea y enteritis 572, neumonta
196 y paludismo 193 (Direcciyn, s�f).

Gran parte de estas muertes se debtan a la insa-
lubridad en calles, de ello se entienden activida-
des como las de Miguel Éngel de 4uevedo inten-
tando medidas de saneamiento en calles de la
ciudad de Mpxico o impulsando la creaciyn de ireas
verdes en tanto se entendta que pstas podtan in-
fluir en ambientes propicios para la salud; Alfonso
Pallares, quien en estos axos disexa un vehtculo
con regaderas para que anduviera en las colonias
populares, se pudieran servir de agua y posibilitara
el aseo de la gente; y Josp Villagrin al iniciar la
construcciyn de hospitales modernos.

En educaciyn, por ejemplo, en 1930, de una po-
blaciyn nacional de 16 552 722 habitantes, 7 240
928 estaban en edad escolar ³considerados en-
tre 5 y 24 axos³. Sin embargo, para ofrecer la edu-
caciyn se contaba con un total de 11 732 escuelas
de las que 11 379 y 96.9 por ciento, eran de nivel
primaria; pese a ello, a ese total de escuelas sylo
asisttan 1 358 430 estudiantes de esos 7 240 928.
De la situaciyn se deriva que en ese mismo 1930,
de entre la poblaciyn de 10 axos y mis calculada

Escuela primaria de Juan O' Gorman, 1932.Escuela primaria de Juan O' Gorman, 1932.Escuela primaria de Juan O' Gorman, 1932.Escuela primaria de Juan O' Gorman, 1932.Escuela primaria de Juan O' Gorman, 1932.

Un fraccionamiento jardtn de Josp Luis Cuevas, 1922.Un fraccionamiento jardtn de Josp Luis Cuevas, 1922.Un fraccionamiento jardtn de Josp Luis Cuevas, 1922.Un fraccionamiento jardtn de Josp Luis Cuevas, 1922.Un fraccionamiento jardtn de Josp Luis Cuevas, 1922.
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en 11 748 936 habitantes, 7 223 901 y 61.5 por
ciento eran considerados analfabetos (INE-
GI,1994); de manera que se requertan grandes ac-
ciones para modificar esos n~meros si se estaba
consciente de que la educaciyn era un aspecto
puntual para acceder a los niveles de progreso
que la sociedad mexicana  aspiraba.

Por supuesto, por los escasos recursos mane-
jados por el Estado y la situaciyn de reconstruc-
ciyn del pats, se actuaba en aspectos bisicos y
particularmente donde las exigencias amenaza-
ban con nuevos brotes de inestabilidad, tal como
se deriva de lo registrado en 

; que
enlista las asignaciones a los estados, territorios y
Distrito Federal en ese axo, y donde de un presu-
puesto de 52 514 202 pesos asignados a educa-
ciyn p~blica en 1927, el Distrito Federal habta re-
sultado beneficiado con 21 451 773 pesos, en
tanto que Oaxaca sylo lo habta sido con 1 152 955
pesos. Y es que la misma SEP otorgaba un cociente
educativo de 23.68 para la primera entidad ³por
haber contado con 906 063 habitantes en 1921³, y
1.18 para la segunda ³con 976,005 habitantes en
1921³, lo que en tprminos de asignaciones per-
mitta a las entidades ocupar el tercero y el treinta
y un sitio en los beneficios otorgados por el Esta-
do (Secretarta,1927:132-133).

Y pese a las diferencias en la asignaciyn de re-
cursos, las carencias se presentaban aun en las
zonas donde aqupllos se canalizaban en mayor can-
tidad; al respecto, una nota del periydico 

  titulada "Hay mucho que corregir en el ramo de
educaciyn", da idea de la situaciyn que afrontaba el
rubro escolar; en ella, el licenciado Carlos Trejo y
Lerdo de Tejada ³funcionario de la SEP³ en un
recorrido que hizo en escuelas localizadas en la
zona de Vallejo del Distrito Federal, asentaba:

"Al inspeccionar las escuelas, la Secretarta de
Educaciyn P~blica ha visto, con verdadera pena,
que hay muchas escuelas en condiciones detes-
tables, hasta el grado de que comisiones de pa-
dres de familia han venido a pedir que se preven-
gan posibles desgracias. El arrendamiento de las
escuelas no se ha hecho con criterio de bien p~-
blico, obedece a una cadena de favoritismos, de
actos sin coordinaciyn alguna, y existen casos en
que en una calle haya hasta tres escuelas, care-
ciendo algunas regiones de servicio escolar"

, 31-07-1930).
De ello se entienden acciones como el impulso

a las llamadas "escuelas modelo" ³donde partici-
py el arquitecto Carlos Obregyn Santacilia³ con
un concepto arquitectynico que incluta salones para
clase, cocinas, comedores, talleres y irea deporti-
va con alberca que habtan permitido la construc-
ciyn de escuelas como la Guillermo Prieto (1921),
Josp Marta Morelos en Milpa Alta y Benito Juirez
en la colonia Roma (1924), y a las "escuelas al aire
libre", programa que se iniciy en 1925 al inaugu-

rarse la Escuela Élvaro Obregyn en el barrio de
Atlampa; estas escuelas estaban localizadas en
lotes baldtos, sus aulas se delimitaban con cercas
de madera, tentan talleres de alfarerta y carpinte-
rta, un departamento para la ensexanza de labo-
res dompsticas y de manualidades, y se disponta
de ireas para sembrar.

En otro imbito, datos que muestran la situa-
ciyn de sus espacios construidos y donde se in-
fiere una condiciyn vivida por los pobladores, son
los procedentes del primer censo de edificios rea-
lizado en el pats en 1929, donde se asienta que de
los 3 176 895 inmuebles registrados: 1 449 398 y
45.62 por ciento eran de adobe; 618 949 (19.48
por ciento) de madera; 339 551 (10.68) de emba-
rro; 255 050 (8.02) de mamposterta; 95 356 (3.00)
de ladrillo o tabique, y el resto se clasificaba como
de otros materiales (Secretarta,1948).

Esas condiciones que mostraban las edificacio-
nes, mis las continuas alzas en las viviendas de
alquiler, incidtan en las situaciones de hacinamien-
to e insalubridad incrementando situaciones de
inconformidad en ciudades como Veracruz, Mpri-
da, Guadalajara, Nayarit y la capital, situaciones que
el gobierno federal y los locales hubieron de aten-
der; en algunos casos impulsando leyes inquilina-
rias, fustigando a rentistas, construyendo vivien-
das, introduciendo servicios, etcptera; y en otros,
haciendo uso de la represiyn, como ocurriy con el

 en 1922. Al
respecto en  de Veracruz se podta leer:

"El malestar por las rentas y las malas habitacio-
nes se recrudece. Hoy se efectuari una gran asam-
blea de inquilinos en la Biblioteca del Pueblo para
buscar la manera de resistir a la incesante presiyn
de los propietarios. Y pstos, por su parte, se re-
~nen para acordar que el inquilino pague el aumento
de contribuciyn que proyecta el Ayuntamiento" (cit.
en Garcta,1976:71).

Centro Escolar de Carlos Obregyn Santacilia, 1932.Centro Escolar de Carlos Obregyn Santacilia, 1932.Centro Escolar de Carlos Obregyn Santacilia, 1932.Centro Escolar de Carlos Obregyn Santacilia, 1932.Centro Escolar de Carlos Obregyn Santacilia, 1932.
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De igual manera, de las condiciones que preva-
lectan en este imbito se entienden las preocupa-
ciones de Juan Legarreta, Enrique Yixez ³con su
participaciyn en los conjuntos obreros de San Ja-
cinto, Balbuena y la Vaquita³,  de Élvaro Aburto
³con sus aportes en las ciudades agrtcolas de la
Comisiyn Nacional de Irrigaciyn³, y del mismo
Juan O·Gorman.

De manera mis extendida, ante todas esas con-
diciones, los esfuerzos se fueron canalizando a los
rubros considerados importantes, de aht los pro-
gramas en el campo de la Comisiyn Nacional de
Irrigaciyn; la reorganizaciyn de la economta desde
el Banco de Mpxico; las Misiones Culturales im-
pulsadas por la Secretarta de Educaciyn P~blica;
los programas de atenciyn a la insalubridad y en-
fermedades por la Secretarta de Salubridad y Asis-
tencia; los trabajos de saneamiento y planeaciyn
impulsados por los ayuntamientos en ciudades

como Monterrey, Acapulco y Veracruz, y por el
Departamento Central en la ciudad de Mpxico,
etcptera.

Un imbito de la intervenciyn deUn imbito de la intervenciyn deUn imbito de la intervenciyn deUn imbito de la intervenciyn deUn imbito de la intervenciyn de
O·Gorman: el rubro educativoO·Gorman: el rubro educativoO·Gorman: el rubro educativoO·Gorman: el rubro educativoO·Gorman: el rubro educativo

Si bien la actividad del arquitecto Juan O·Gorman
en estos axos cubriy aspectos de vivienda ³reali-
zando proyectos para Diego Rivera, Frida Kahlo,
Julio Castellanos, Luis Enrique Erro,  Manuel Tous-
saint, y algunas para gente com~n y corriente³,
proyectos para locales de sindicatos como el de
telefonistas, cinematygrafos y de la Confedera-
ciyn de Trabajadores de Mpxico; un imbito de
amplia actividad fue el de la educaciyn, donde
impulsado por el licenciado Narciso Bassols, pro-
yecty escuelas para el Distrito Federal y para Ta-
maulipas. Dada esa particularidad, cabrta destacar
algunos aspectos entre los que se venta condu-
ciendo el ramo de la educaciyn.

Sin duda lo que acontecta en la educaciyn era
una de las mayores preocupaciones del nuevo Es-
tado y la nueva inteligencia; no fue casual que una
de las primeras instituciones reorganizadas fuera
la Secretarta de Educaciyn P~blica, y que desde
psta se buscara reorganizar y fortalecer la educa-
ciyn y que se impulsara la educaciyn socialista;
situaciones que desde la perspectiva revoluciona-
ria permitta inducir transformaciones en otros im-
bitos de la vida social.

Cabe recordar que para estos axos, los ~nicos
profesionistas ³incluidos los arquitectos³ con
los que se podta contar para la reconstrucciyn, pro-
cedtan de las oligarqutas formadas en el porfiris-
mo; sin embargo, un importante sector de ellos,
localizado en la Universidad Nacional, mostraba
un rechazo a las pretensiones del Estado de orien-
tar al pats hacia las exigencias de los grupos socia-
les emergentes. De aht que desde distintos foros,
algunos grupos vinieran impulsando la autonomta
para aquplla, en tanto psta implicaba mantener in-
tacta la forma en que se ventan conduciendo los
espacios universitarios y, por ende, el pensamiento
y las actitudes de elite que de ello se derivaban.

El paso hacia la consecuciyn de la autonomta
de la Universidad, y por lo tanto a la construcciyn
de alternativas del Estado respecto a la educaciyn,
fue dado por los estudiantes de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales ³siendo su director el
licenciado Narciso Bassols³ al declarar, el 6 de
mayo de 1929, una huelga como respuesta a la
pretensiyn de las autoridades universitarias a ins-
trumentar una serie de reconocimientos y preten-
der obligar a los estudiantes a registrar una asis-
tencia del setenta y cinco por ciento en cada una
de sus materias.

Al extenderse la huelga, la conclusiyn se logry
previa aceptaciyn del gobierno a otorgar la autono-

Viviendas de la ciudad agrtcola, 1929.Viviendas de la ciudad agrtcola, 1929.Viviendas de la ciudad agrtcola, 1929.Viviendas de la ciudad agrtcola, 1929.Viviendas de la ciudad agrtcola, 1929.
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mta, con lo que la Universidad se enclaustry en sus
vicios e intereses desde el 9 de julio de 1929.1

Dada esa actitud en la Universidad, no era casual
que en distintos foros se reclamara un mayor com-
promiso frente a las necesidades del pueblo; al
respecto, en un editorial aparecido en 

 con la firma de Enrique Beltrin,
quien al analizar los alcances de la huelga y al ver
venir la declaraciyn de la autonomta para la Univer-
sidad, expresaba lo siguiente:

"La Universidad que se va, que desaparece ba-
rrida por la agitaciyn de una huelga estudiantil, no
dejari seguramente un recuerdo carixoso en el
pueblo. Intoxicada a~n con las reliquias del apolilla-
do Porfirismo, con muchos profesores en sus cite-
dras que suspiran sin duda por aquellas oropeles-
cas ceremonias que el caudillo oaxaquexo
presidiera, viendo con rencor a la Revoluciyn de la
que siempre se mantuvo alejada, no fue para las
masas un instrumento puesto al servicio de sus
necesidades, sino mis bien la incubadora de don-
de salta una casta vanamente infatuada, que entra-
ba a la vida con privilegiadas armas de combate, y
que con frecuencia, con aterradora frecuencia, no
buscaba en las aulas la Ciencia para brindarla a la
colectividad, sino el tttulo que satisfacta su vani-
dad, o era esperanza de conquistar, con poco es-

fuerzo, una situaciyn desahogada, una buena vida
burguesa[...]. 
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  (itilicas de GGSR.) (
,02-06-00).
Esta actitud en la Universidad, motivy a que

gentes como Narciso Bassols visualizaran la ne-
cesidad de generar profesionistas con mayor sen-
sibilidad ante los problemas afrontados en los im-
bitos econymicos y sociales; y de que una de sus
acciones como secretario de educaciyn p~blica
fuera impulsar la reestructuraciyn del Departamen-
to de Ensexanza Tpcnica Industrial y Comercial, y
con ello se diera paso a nuevas escuelas con una
nueva orientaciyn.

En ese proceso participartan gentes como Luis
Enrique Erro, Carlos Vallejo Mirquez, Josp Antonio
Cuevas, Josp Gymez Tagle y el mismo Juan
O·Gorman; y que como resultado se estructurara
la , la que, de acuerdo
con el informe que del Departamento de Ensexan-
za Tpcnica brindy Luis Enrique Erro en 1932, se

integry por la Escuela Preparatoria Tpcnica, las Es-
cuelas Tpcnicas para Varones ³la Escuela Superior
de Mecinica y Electricidad y la Escuela Superior de
Construcciyn³ y el conjunto de Escuelas Noctur-
nas de Adiestramiento para Trabajadores (Secreta-
rta,1932:356) con lo que se dio un giro determinan-
te al aparato educativo del pats y a la producciyn de
profesionistas.

Al parejo de esa reestructuraciyn de la educa-
ciyn tpcnica, un aspecto relevante en la orientaciyn
dada a la educaciyn como efecto de la eferves-
cencia revolucionaria, fue la modificaciyn del artt-
culo 3� constitucional, con el objeto de impulsar la
educaciyn socialista. Si bien esta orientaciyn se
habta venido demandando por Vicente Lombardo
Toledano, Narciso Bassols y otros, fue en la Con-
venciyn del Partido Nacional Revolucionario de di-
ciembre de 1933, que pste se comprometiy a ob-
tener la reforma de dicho arttculo. Dicha reforma
tomy cuerpo al encargirseles a Narciso Bassols y a
Luis Enrique Erro el proyecto de modificar el arttcu-
lo, el cual, despups de acalorados debates en el
Congreso, fue aprobado el 13 de diciembre de 1934
con el siguiente texto:

"La educaciyn que imparta el Estado seri socia-
lista, y, ademis de excluir toda doctrina religiosa,
combatiri el fanatismo y los prejuicios, para lo cual
la escuela organizari sus ensexanzas y actividades
en forma que permita crear en la juventud un con-
cepto racional y exacto del Universo y de la vida
social."  (Lombardo,1963:20).

En esa aprobaciyn se habta plasmado el senti-
miento mis claro de los grupos progresistas del
pats; prefigurando ast la orientaciyn social que de-
bta adoptar el sector educativo en esos axos, pero
que se vio detenido al iniciarse los axos cuarenta
cuando las perspectivas del pats se modificaron
³como ocurriy con la arquitectura, la planificaciyn,
el reparto agrario, etcptera³. Una relevante pro-
cedta de Luis Enrique Erro, quien en 1932, respec-
to al nivel de primaria, apuntaba:

"La ensexanza primaria tiene como objeto, hoy
dta, desarrollar armynicamente las facultades men-
tales y ftsicas del nixo, ponipndolo en contacto
con el mundo que lo rodea, de manera que sepa
entenderlo y situarse en pl, y colocar en su esptri-
tu un determinado n~mero de conocimientos y
emociones que lo hagan tan homogpneo como
sea posible, con el resto de sus compatriotas." (Se-
cretarta,1932:356)

Se requertan espacios que permitieran el desa-
rrollo de ese pensamiento y se obtuvieran resulta-
dos, y en esa tarea tenta mucho que ofrecer la nue-
va arquitectura; en esa perspectiva, conviene
rescatar la idea prevaleciente en la Secretarta de
Educaciyn P~blica respecto a los edificios en los
que debta propiciarse la educaciyn que se impulsa-
ba en aquellos axos, al establecer:

"La escuela socialista necesita, para su plena rea-
lizaciyn, de instalaciones materiales adecuadas;

La gran conferencia sobre planeaciyn de ciudades en Londres, 1910.La gran conferencia sobre planeaciyn de ciudades en Londres, 1910.La gran conferencia sobre planeaciyn de ciudades en Londres, 1910.La gran conferencia sobre planeaciyn de ciudades en Londres, 1910.La gran conferencia sobre planeaciyn de ciudades en Londres, 1910.
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por lo tanto, cuando sea posible, se construirin
edificios especiales [«] se debe cuidar de la segu-
ridad, amplitud, ventilaciyn, orientaciyn, limpieza
y decorado, de manera que se logre atraer a los
nixos y a sus familiares a un ambiente cymodo y
amable. Tendri modalidades especiales de acuer-
do con el medio en donde proyecte su acciyn. El
edificio ofreceri disposiciyn variada, aspecto sen-
cillo y agradable en el conjunto, que permita situar
las principales dependencias en el centro de jardi-
nes, patios de recreo, talleres y campos de culti-
vo, para que el juego, la actividad y el trabajo, faci-
l i ten la mayor l ibertad de movimientos y
respondan al desarrollo del nixo. Tal disposiciyn
indicari constantemente que se desea constituir
una verdadera unidad de acciyn pedagygica, agrt-
cola, industrial y social. "  (Secretarta,1941:37-39).

Por supuesto, el ambiente que privaba en el
imbito educativo reafirmaba puntuales exigen-
cias: por un lado, a las autoridades involucradas
en la educaciyn por su responsabilidad de dar cuer-
po a las particularidades de  la educaciyn que pre-
tendta el Estado, mismas que demandaban parti-
culares formas de ensexanza; por otro, a los
arquitectos, quienes eran los responsables de las
cualidades que debtan ofrecer las escuelas deman-
dadas en cuanto a los requerimientos de los edu-

candos y de las comunidades donde pstas se in-
sertaban, implicando ello determinados espacios,
iluminaciyn, ventilaciyn, estabilidad estructural,
higiene, etcptera; y finalmente, a los encargados
de las oficinas de planificaciyn de la ciudad, al recla-
marse un mtnimo de infraestructura que brindara
a los edificios escolares accesos cymodos, pose-
siyn de agua potable, canalizaciyn de desechos,
etcptera.

Las ideas prevalecientes en laLas ideas prevalecientes en laLas ideas prevalecientes en laLas ideas prevalecientes en laLas ideas prevalecientes en la
arquitectura y la planeaciynarquitectura y la planeaciynarquitectura y la planeaciynarquitectura y la planeaciynarquitectura y la planeaciyn

de ciudadesde ciudadesde ciudadesde ciudadesde ciudades

Si bien las carencias que generaban las nuevas
concentraciones eran ya de por st demandantes
en tanto su real existencia, habta otra condicio-
nante que moldeaba las aspiraciones sociales,  a
saber: el cambiante contexto externo. Y en efec-
to, en el exterior eran patentes los esfuerzos de
los patses con altos niveles de industrializaciyn
por alcanzar desarrollos y proporcionar a sus so-
ciedades los beneficios de una modernidad que
en ese momento se construta.

Esos beneficios tentan lugar a partir del surgi-
miento y la extensiyn de renovados movimientos

Primera Primera Primera Primera Primera Letchworth en Inglaterra, 1902.Letchworth en Inglaterra, 1902.Letchworth en Inglaterra, 1902.Letchworth en Inglaterra, 1902.Letchworth en Inglaterra, 1902.
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culturales, la apariciyn de nuevos estilos de vida,
una notoria variedad de objetos generados por el
desarrollo industrial, la ripida transformaciyn de
sus espacios vitales, una generalizaciyn del pensa-
miento de la planeaciyn moderna de ciudades, la
apertura de grandes avenidas, la construcciyn de
edificios con gran altura, la creaciyn de nuevas ne-
cesidades, etcptera; y, por supuesto, eran imige-
nes que se formaban en el Mpxico revolucionario.

Gran parte de esas imigenes correspondtan a la
condiciyn que guardaban metrypolis como Berltn,
Londres, Parts, Chicago o New York, donde como
efecto de la atenciyn puesta a partir de la aplica-
ciyn de las propuestas del Movimiento de la Pla-
neaciyn Moderna de Ciudades y del Movimiento
Moderno de la Arquitectura, se circulaba en anchas
avenidas, se disfrutaban amplios espacios abier-
tos y se gozaba de su arquitectura. Pero, ¢qup ca-
ractertsticas tentan estos movimientos?, ¢cymo es
que influyeron en Mpxico?, ¢solucionaban caren-
cias y aspiraciones o se asumtan como modas inte-
lectuales, tal como ocurre en el presente?

Sin dudarlo, ambos movimientos procedtan de
exigencias de su tiempo, la Planeaciyn Moderna
de Ciudades se plantey buscando corregir los es-
tragos que la industrializaciyn habta ocasionado
en las ciudades y conducir su crecimiento sobre
bases modernas; y en el caso del Movimiento Mo-
derno de la Arquitectura, intentaba modificar pric-
ticas y producir espacios acordes con las exigen-
cias de las actividades que una galopante
modernidad exigta.

Sin hacer de lado los antecedentes significados
por las propuestas de los socialistas utypicos, lo
realizado por el Baryn Georges Haussmann en Pa-
rts y los trabajos de Idelfonso Cerdi para Barcelona
desde mediados del siglo XIX puede afirmarse que

fue Reinhard Baumeister (1833-1917) quien gene-
ry en Alemania el moderno concepto de 

 (1876), que moti-
vy el surgimiento de la

conformada entre otros
por Joseph St�bben, Camillo Sitte ³de origen vie-
nps³, Theodor Fisher y el mismo Reinhard Bau-
meister,2 y desde donde se colocaron los cimien-
tos para la nueva ciencia, al pasar de la simple
generaciyn de esquemas ³o planos³ a una situa-
ciyn de aventurar reflexiones y delimitar aspectos
que debtan regir el planeamiento de ciudades.

Esos trabajos, al extenderse en Inglaterra y Esta-
dos Unidos, se enriquecieron con propuestas
como: la de la  de Ebenezer Howard
y la puesta en prictica de esas ideas por Raymond
Unwin en Letchworth (1902);  la visiyn regional de
Tomas Adams, planificador inglps, quien dirigiy el

 (1929-
1931); y las de Eugqne Henard y  John Nolen, para
su momento los mis influyentes planificadores de
Francia y Estados Unidos, respectivamente.

Este tuvo un punto determinante con
la celebraciyn de la Town Planning Conference de
1910 celebrada en Londres, a la cual asistieron los
mis prestigiados planificadores de la ppoca; surgie-
ron de ella los 

(IHTPC), a varios de los cuales asis-
tieron profesionales mexicanos, y de los cuales el
XVIo tuvo su celebraciyn en 1938 en Mpxico. De
manera que consolidada y difundida por los IHTPC,
la  consideraba
como aspectos importantes, entre otros: la zonifica-
ciyn a partir de un distrito de negocios. Las circula-
ciones, con calles radiales, concpntricas y en dame-
ro. Densidades bajas en viviendas. Cuidado del
medio ambiente. Perspectivas que iban de lo urba-
no a lo regional. Atenciyn a la belleza de las ciuda-
des. La participaciyn de las comunidades. El respeto
a la tradiciyn urbano-arquitectynica.

Y fueron a esos postulados a los que se plega-
ron algunos especialistas mexicanos como Carlos
Contreras y Josp Luis Cuevas Pietrasanta, y de los

En Alemania nace la Planeaciyn Moderna de las Ciudades, Berltn ca. 1912.En Alemania nace la Planeaciyn Moderna de las Ciudades, Berltn ca. 1912.En Alemania nace la Planeaciyn Moderna de las Ciudades, Berltn ca. 1912.En Alemania nace la Planeaciyn Moderna de las Ciudades, Berltn ca. 1912.En Alemania nace la Planeaciyn Moderna de las Ciudades, Berltn ca. 1912.
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que entresacaron algunos postulados que sirvieron
como guta para generar proyectos e introducir modi-
ficaciones a algunas de las ciudades mexicanas,3

realizaciones que a su vez sirvieron como sustento a
la arquitectura que se realizarta en esos axos.

En cuanto a la arquitectura, el movimiento mo-
derno, debe apuntarse, se habta venido desarro-
llando como parte de una serie de iniciativas den-
tro de la transformaciyn de ciudades que operaba
en Europa y en Estados Unidos; esas propuestas
en denominaciones regionales o generalizadas
como  y estilo internacional,
habtan venido adornando las principales avenidas
de las grandes ciudades, planteindose como mo-
delos a seguir, si es que se querta ser moderno.

En ese desenvolvimiento es que aparecieron
como las mis influyentes propuestas, en: Alema-
nia con la Bauhaus como su punto cltmax, claman-
do una nueva modernidad pero con visos raciona-
les y resaltando el ©menos es misª de Mies van
der Rohe; Norteamprica con la Escuela de Chica-
go, con otra forma de asumir la modernidad al rei-
vindicar la tradiciyn y ©la forma sigue a la funciynª
de Louis H. Sullivan, y Holanda con uno de sus
miximos exponentes como lo fue Gerrit Thomas.

Muy apegado a las posturas de los alemanes
apareciy el genio suizo-francps Le Corbusier, cla-
mando la racionalidad, el uso de los ©pilotisª, la
famosa planta libre, las fachadas en plano, asu-
miendo a la casa como una miquina de habitar,
sin embargo negando la historia; condiciones que
propagy en su libro  (1923)
y a travps de los 

 iniciados en 1928 en la ciu-
dad de La Sarraz.

Como buen publicista de la nueva estptica, Le
Corbusier impuso un demoledor calificativo a quie-
nes reivindicaban la tradiciyn, al plantear en su

"

. La calle curva es consecuencia de la arbitrarie-
dad, del desgano, de la blandura, de la falta de contrac-
ciyn, de la animalidad. La recta es una reacciyn, una
acciyn, una actuaciyn, el efecto de un dominio so-
bre st mismo." (Le Corbusier, 2001:27).

La industrializaciyn y la reconstrucciyn de las
ciudades afectadas por las grandes guerras exigtan
espacios que se construyeran de manera ripida y
con menos recursos, por supuesto esas necesida-
des urgtan tratamientos distintos de la arquitectura
y por ende de las ciudades, lo cual a la vez llevaba
intrtnseca la b~squeda de una nueva estptica, esto
es lo que visualizy y propagandizy Le Corbusier y,
por las carencias que presenciaba, Juan O·Gorman
absorbiy algunas de sus partes.

Lastimeramente, para no situarse del lado de
los asnos, y en una condiciyn no tan ficil de tener
que atender las urgencias del desenvolvimiento
industrial por el que se encaminaba Mpxico en los
axos cuarenta, muchos de los arquitectos y urba-

nistas mexicanos fueron adoptando la ltnea recta
como sello de sus trabajos. En esa actitud los pro-
fesionales ligados a los problemas de las ciuda-
des ³y no sylo los mexicanos, ni sylo los arqui-
tectos³, si bien buscaron atender los problemas
que afectaban sus ciudades, en buena parte de
sus propuestas fueron apegindose a las modas
arquitectynicas y urbanas de su tiempo encami-
nindose por otros senderos.

Por supuesto, esa manera de ver la nueva mo-
dernidad en la arquitectura no era compartida por
otros arquitectos en el mundo y en Mpxico, y es
que la diversidad de posiciones hacta muy actuan-
tes en el campo a quienes defendtan la arquitec-
tura decimonynica o eclpctica y a quienes defen-
dtan a la arquitectura con una estptica de su tiempo
y de su lugar. Un  caso de estos ~ltimos lo repre-
sentaba el arquitecto Manuel Amibilis, quien, a
diferencia del O·Gorman de ese momento, con-
ceptualizaba de manera distinta a la modernidad
arquitectynica al sexalar:

"Nuestra actitud siempre ha sido la de copistas,
la de imitadores de todos los movimientos y ten-
dencias que surgen en el extranjero, sin detener-
nos jamis a meditar que la vida de los mexicanos
se desarrolla en medios topogrificos y climatoly-

Inconformidad social, manifestaciyn en la ciudad de Mpxico ca. 1922.Inconformidad social, manifestaciyn en la ciudad de Mpxico ca. 1922.Inconformidad social, manifestaciyn en la ciudad de Mpxico ca. 1922.Inconformidad social, manifestaciyn en la ciudad de Mpxico ca. 1922.Inconformidad social, manifestaciyn en la ciudad de Mpxico ca. 1922.
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jos de arquitectos e ingenieros mexicanos de esa ppo-jos de arquitectos e ingenieros mexicanos de esa ppo-jos de arquitectos e ingenieros mexicanos de esa ppo-jos de arquitectos e ingenieros mexicanos de esa ppo-jos de arquitectos e ingenieros mexicanos de esa ppo-
ca;  cuando en realidad, hasta concluidos los axosca;  cuando en real idad, hasta concluidos los axosca;  cuando en realidad, hasta concluidos los axosca;  cuando en real idad, hasta concluidos los axosca;  cuando en realidad, hasta concluidos los axos
treinta del siglo XX, no tuvieron presencia entre esostreinta del siglo XX, no tuvieron presencia entre esostreinta del siglo XX, no tuvieron presencia entre esostreinta del siglo XX, no tuvieron presencia entre esostreinta del siglo XX, no tuvieron presencia entre esos
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gicos distintos; que nuestros usos y costumbres
ideales y aspiraciones, idiosincracia y caracteres,
son tambipn diferentes, son genuinamente nues-
tros; y que por lo tanto, si nuestra arquitectura
moderna ha de ser , deberi responder a
las funciones propias de los mexicanos y nunca a
las francesas, alemanas o norteamericanas" (itili-
cas de Amibilis) (Amibilis,1933:44-45).

Una reflexiyn conclusivaUna reflexiyn conclusivaUna reflexiyn conclusivaUna reflexiyn conclusivaUna reflexiyn conclusiva

Fueron los problemas sufridos por una sociedad
que buscaba ingresar a una nueva modernidad y
las ideas de un exterior muy influyente en la arqui-
tectura, las condiciones que motivaron al joven
Juan O·Gorman a sumarse a la soluciyn de proble-
mas en su imbito profesional, por un lado, adop-
tando ideas de la modernidad arquitectynica eu-
ropea para guiar tpcnicamente su prictica y, por
otro, generando un bagaje teyrico con el que fus-
tigy la actitud de quienes buscaban mantener a la
arquitectura dentro de los cinones existentes
en la academia.

Fue ante la necesidad de espacios racionales,
ventilados y soleados, que O·Gorman adopty las
gutas que plantey para la arquitectura el genio Le
Corbusier; aspectos que vio como viables para
incorporarlos a las soluciones en las que trabajy;
aunque debe aceptarse que esos aspectos no
los asumiy de manera acrttica en tanto algunas
soluciones finalmente registraron parte de la tra-

diciyn y en este caso de los imbitos donde se
dio lugar a esos proyectos ³casos fueron las es-
cuelas que proyecty para algunos de los pueblos
del Distrito Federal.

En esa vta, en esta parte de la actividad profe-
sional de O·Gorman, podrtan destacarse una serie
de situaciones: 1. pretendiy cumplir con su tiem-
po y el imbito de su profesiyn dentro de la socie-
dad con carencias que pretendta progresar con la
Revoluciyn; 2. se sumy a las tareas de la recons-
trucciyn del pats considerando los contextos en
que se conducta, las posibilidades que le brinda-
ban los nuevos sistemas constructivos y las apti-
tudes que poseta; 3. buscy allegarse de los avan-
ces tpcnicos y teyricos que poseta en ese
momento la arquitectura; 4. arriby a soluciones
arquitectynicas que presentaban una perspectiva
mis integral, en tanto pstas se realizaban en el
imbito de la planeaciyn de ciudades; 5. defendiy
sus propuestas y las de sus correligionarios ante
las crtticas de arquitectos formados en otra tradi-
ciyn, y por ello muy influyentes en el campo pro-
fesional de la arquitectura mexicana, y 6. colabory
con la educaciyn de profesionales de la arquitec-
tura ³en este caso de ingenieros arquitectos³,
con el fin de que asumieran los avances de la ppo-
ca y se sumaran a la atenciyn de las exigencias de
una  sociedad que demandaba construcciones

Crecimiento poblacional y crecimiento de las ciudades.Crecimiento poblacional y crecimiento de las ciudades.Crecimiento poblacional y crecimiento de las ciudades.Crecimiento poblacional y crecimiento de las ciudades.Crecimiento poblacional y crecimiento de las ciudades.
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