
Los PEGASOS, que I~evan al genio lírico y tlramtiúco del Par
naso. marC(1n hoy los límites del INBA . 

L 19 de oc tub.·c dc 1904, en la gran pl aza destinada pflra 
ese objelo, se comenzó la const rucción de los cimientos 
de un nuevo Teatro Nac ional, que sería un mnbicioso 
substituto del antiguo, demolido por razones de inevi-

ta ble tnmsformación urbana. 
, Habían tra nscurrido ochenta y dos arlos de Hepública y 
d~ntro de ellos veintisiete dc paz porfir ista. El panorama na
Clolla l presentaba aspectos muy caracterÍsticos, y, en particu
~ar, la Ciudad de M~xico, crecida en área y población, habia 
Ulcorporado a su an tIgua fisonomía colonia l otra reconocible 
aún ahora, por su magnitud, su desarraigo' ín t:i~o y su p ro: 
yccción superficia l hacia lo europeo. Este ambiente tué, pues, 
el mol.de que conformó la masa marmórea y opulenta del nue
'va coliseo, y las caractel'ísticas arquitectónic·:¡s ta n par ticulares 
,del proyecto. 

CARACTERlSTICAS DEL PROY ECTO 

Es te nuevo teatro sería el primero que por sus dimensio
.Hes, estr uctura metálica y perímetro aislado se cons truyera en 
el mundo. El proyecto de su arqui tecto, Adam o Boari así lo 
aseguraba. La silueta general se apar taba de la línea f~ancesa 
y de la italiana: Boari proyectó y distinguió su teatro por un 
gr.an hall rematado por triple cúpuJa, situada en tre el vestíbulo 
'y la S~l~, de Espectácu los; y a ello se su jetó el resto de la 
composlClon. 

La Sa la, propiamente dicho, sería del t ipo de fonna de 
, ~~budo ~on lo que el plafond respondería R requisitos acúS
n cos y visua les. El cupo obtenido seria de 1,79 1 personas dis
tribuidas en la fonna sigu iente: 

al nivel de la luneta: 
Palcos aislados 
Palcos generales .. . 
Lunetas .. . ... ....... . 

al nivel de P alcos Primeros: 
aislados . . ... ... ...... . . ' 49 

al n ivel de Palcos Segundos: 
aislados ....... . . ' '0 
generales . ................ ... ................. 94 
al n ivel de la prUnera galería .. ...... ..... 454 

al n ivel de la segunda galería .. 340 

Todos los palcos tendrían antepalco, y, el p residencial, si-
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tuado exactamente a media sa la, 
dispondría de dos elevadores pri
vados y de un ga binete de aseo. 
La orquesta quedaria a n ivel in
fer ior de la luneta, y, en parte, 
bajo el proscen io; una pla tafor
ma movible permitiría prolon
gar la luneta en espectáculos de 
poca o n inguna orquesta sobre 
el t-spacio destinado a ésta . Am
plí~imo sería su forer, que ten
dría en tradas y sen'icios pro pias. 
El cscenario llegaría a 24 metros 
de longitud, con 8 más de hol
gura para proyecciones lumino
sas posteriores, y tendría insta 
lac iones mecú nicas completas. 
Otros departamentos habrían de 
completar las fu nciones de este 
teatro; sobre el espacioso \'estÍ · 
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bulo se situa ba una sa la de fi es
tas comunicada con siete toggias 
y terrazas, y dotada con tribu
nas para público y orq ues ta ; el 
gran hall; el restau ran te, en el 
costado oeste; y en el este, como 
acceso y desa hogo, un loca l d 

cubiert.o para descender de los 
carruajes. 

La nota dom inante de tal 
composición y del prorrrama que 
im pEca ba, era la de ser un pe
queño teatro rodeado de inmen
sas galerías para mutua exhibi
ción de unos pocos concurren
t ~s Pero, en fin, el presu puesto 
pfl ra su construcción se estimó 
en $4. 2 00 ,000.00, y, el tiempo, 
en cuatro años. 

LA EI ECUCION 

H asta aquí el proyecto de la 
obra. Inicia da su construcción , 
el desigmo de opulencia del régi
men imperante, por ley de gra
v('dilrl, hizo q ue el presu.oues to 
y el t:em po de constr ucción fue
ran munen tando paulatinamen
te. 

La cimen tación del edific:o 
pr inci pió el 22 de enero y term i
nó el 3<.' de ju lio de 1905. Su 
concepc:ón fué hecha por el ar
quitectu con.,;ultor especialista 
W. H. B:rk.:mire, de Nueva 
Yor k, y de su realización se en
cargó la casa Mi lliken llrothers. 
de Chicago. Consis6ó en un sis
tem a de plntnfonna flotan te, 
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EN su colocación primitiva. los Pcp,asos de QueroL remataban cada uno de los tingulos del volumen 
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EL DÍA 1 y de octubre de 19°4, se inició 1'1 
construcciÓn de un nuevo Teatro Nacio
nal. 

------------------------------ - - o 

R ODlN ENVIÓ su famosa composición es
cuLtórica "La Guerra" para atLornar zl 
PaLacio. 

_ __ o _ _ ._ . 

BOART DISEÑÓ una silueta general remu
tanda el gran hall con una triple cúpula, 
y a e:la suietó el resto de La composlción. 

EL INSTIT UTO NACIONA L DE BELLAS ARTES 

El Pa lacio de Bellas Artes se quedó como tal, escue
ta mente, desde su inaugurac:ón en 1934 hosta '946, en 
que la última sucesión presidencial - la del L ic. Miguel 
Alemá n- , creó por ley el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, que habría de tener for sede el mismo Palacio. 
Este paso definió concretamente el destir:o del Palacio de 
Bellas Artes: aposentar a la máxima institución artística 
del país. 

Bien visto, el edific io existía como instrumento, pero 
faltaba la institución que lo usa ra plenamente en razón 
de fines claramente establecidos. Dada la Ley Orgánica 
que creó al Institu to, éste, con Carócter nRclcnal, realizó 
los últimos acondicionamientos al edi ficIO y lo llenó de 
vida orga nizada y definida. El edificio hace hoy honor iJ. 

su nombre: ahí viven y se desplazan, se coordinan y se 
entrevera n las diferentes ac tividades de c.rte, tom ando 
cada una su lugar en la sección de loca les ccrrespondien
tes. Si por fuera el Palacio de Bellas ArtF!S ha consenado 
un ya familiar gesto de frialdad y esta tismo, por dentro, 
en cambio la intercomunicación fáci l de ~us grandes sec
tores pcrmÜe esa unidad de organización tan propicia a l 
arte y que permite hacer del INBA el m ás prominente 
foco ar tístico de la República Mexicana y de otros varios 
países. 

Tres grandes partes seccionan hoy el edificio: la que 
corresponde al teatro, propiamente dicho, y que se sitúa 
hacia la m itad posterior; la del Museo Nacional de Artes 
Plásticas, que se antepone a la primera, ocupando todo el 
cuerpo fron la l del Pal acio - lo (lue era el hall- ; y, final 
mente, superpuesta al teatro y a l museo, la parle corres
pondiente a las oficinas al ilmplio sector de oficinas di
rectivas, y los locales usados durante mucho t~empo - ocho 
arIOS aproximadamente- por la Escuela de Arte Teatral 
del IN BA, recientemente transladada a su nuevo edifi
cio, propio y a islado, en el bosque de Chi'lpultepec. Ad.:
más, ocupando casi toda la extensión del basamento, se 
localiza n el grupo de locales de servicio: bodegas, talleres 
diversos (producción teatral , vestuario, sonido, etc. ) , al
macenes e instalaciones. 

EL TEATRO 

El T eatro del Palacio de Bellas Artes quedó formado 
por dos grandes partes: la sala propiamente d.icha y el es · 
cenario, con sus servicios innumerables. E.n realidad, al 
teatro pertenecen también los accesos principales que dan 
a la ya familiannente llamada Plaza dí! BeIla s Artes, la 
cual, además, in locada en su magni tud primitiva , da un 
sensible marco especial y una perspecti va envid iable al 
edificio. 

Uno de los accesos, el principal, es lil a n ivel de la 
caIle y es "por ticada"; tiene, previo, un amplio espacio 
para circulación de público. El otro es para los coches, 
}' se halla más aba jo del n ivel y cruza el edificio en su 
basamento, con lo que desemboca a l vestíbulo inferior de 
los elevadores del teatro. El acceso principal da al ves
tíbulo de taq uillas y de carteleras, y es tan largo como 
el frente mismo del Palacio. En seguida se encuentra el 
Iwll que da paso hacia la s salas de exposición y hacia 0;:1 
teatro m ismo; la entrada a éste es sobradamen te visible 
y conduce al vestíbu lo de la sala de Espectáculos. Cua 
tro elevadores -dos en cada extremo de aquél- llevan 
a los diferentes niveles de butacas_ En el primer piso 
hay, de éstas, 853, de las cuales 70 se qui tan o se co
locan según haya o no orquesta. Las plateas suma n 36 
asientos, y en el anfiteatro el palco presidencial, al cen
tro, tiene 12 butacas. En el segu ndo piso las butacas 
son 529 . Aquí se encuen tra la caseta de proyecciones 
(proyectores para efectos de iluminación del escenario) . 
Los palcos segundos suman 36 butacas. En el tercer pi
so hay 398 butacas y 36 en los palcos terceros. El tota l 
es, pues, de 2 004 butacas, de las cuales 1 780 son nume
radas, y 224 pertenecen a palcos y plateas. 

Cada nivel tiene espacios de desahogo para los ell · 
O-cactos, con guardarropa, servicios sarutar ios, escaleraS y 
ele\'adores que conducen hasta el hall principal del teatro. 

Sobre esta sala, entre el plafond y las arm<l duras de 
acero de la cubierta, hay cuatro grandes depósitos de 
agua ,listos para ser vaciados sobre la sala en caso de 
incend io. 

En la parte posterior del teatro y del edifi cio, está 
el amplio y bien acondicionado escenario y sus diferen
tes anexos de servicios. 

Un gran montacargas, exclus ivo, situado en la en
trada de servicio y que sube del nivel de la calle hasta 
su propio nivel -o sea , el del escenario-- permite el 
arribo directo de todo el materia l de traba jo esceñogridíco. 

El escenario tiene cuatro niveles inferiores y otros 
tantos superiores. En los cuatro primeros se encuentran 
admirablemente acondicionadas las instalaciones hidráu
licas de las plataformas eleva bies en que se subdivide el 
piso del foro; las correspondientes a los elevadores de los 

EN 1910 quedó instalada en la bocaescena la 
cortina de cristaLes opalescelJtes íf?aliwda en 
qUince meses por Tiffany Studios de Nuel.xJ. 
York. 

EL H U NDIMIENTO que Ita sufrido el edificio. 
compromete su estabilidad. l.a fotografía fué 
tomal/a en jllnio de 1955. 

DE QUll"\""CE a veinte millones de pesos costaría 
la recimentación del Palacio. 
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LocAL DE la Telefónica Mexicana. en la caLle de Sanla Isabel. 
donde hoy se oluf el Palacio de Mármol. Lo falo dala de 1885 . 

. ,. • 

~L_ 26 DE agoslo de 1928, las obras del frel/le aparecían~ ({si. Los 
nichos· estaban vacíos y la escalinala sólo (¡flarecia en esbozo. 

• 

ACLOMEItACIONES COMO ésla eran de lo mris COrriente durante 
el largo periodo de la construcción del Palacio. 

BÓVEDA DE .1(( sc!a de espectlÍculos acabada en tezonlle rOlO apLi
cado sobre l/na capa de cartón con emulsión asfáltica. 

a ru stH.O y la Cilsa constructora tardó en confeccionada cerca de oflO y medio. La 
cortina !'lena completamente la bocaesce:ta del foro y mjde 15.30 mts. de ancho 
por 14 mts. de a lto. 

El decorado de la cortina fue idea y d iseilO del Or. Atl (Gerardo Murilto, uno 
de los grandes pin tores mexica nos actuale :;), y represent;:l una parte del Valle de 
lVléxico, dende se des tacan er,tre los brilla ntes m atices de la bllgambilia, la aza
lea y !os d·versos tonos de verdes de los ,í rboles y de los cactos, dos volcanes: el 
hwcdhuatl y el Popocatépetl (La Mujer Donnida'y La Montarla Humeante, I'e¡:_ 
p€cli "amen te) . 

L.a cort:na de cristales se exhibe un ~es de todas la s funciones de gala, y los 
domingos en la marIa na. Es iluminada le:ttamente desde una caseta de proyección 
para dar la ilusión de representar, primer 1, una nevada durante la neche, y, des
pués, el amanecer, silmdo éste el más inte resante momento y el m<is posi tivamen
te bello. 

OTROS ASPECTOS DE é TEATRO NACIONAL 

El estudio de la maquinaria del escelario fué encomendado al ingrmiero ale
m :')"' "I"~···o Hf'senbp.rg. En 1908 se con trató su fabricación con las cosas Vereig, 
nit iVlachinenfabrik, de Ausburgo, .Y Mach'nenballgesellschaft, de NUJ"emberg, 
juntu con la correspo:1diente a las platafo:-mas de la orquesta y el gran elevfldor 
situado al fondo del escenario. Esta maquina"ja se accicna eléctrica e hid ráulica
mente, y se halla dotada con todos los dis.lositivos necesarios para producir efec
tos escénicos. 

El e~tu :! jo para la ihuninación del edi ·lcio lo hizo el ingeniero norteamericano 
Charles F. Smith , en 1905. Hasta 1909 s6'0 habían terminado lns canalizaciones 
del alimentador, ejecutadas por la Allge :1eine Elektricitate Gesellschaft, en com
binaciÓn con la casa Arthur Fnmc~n de C\icago. 

Nne"e aflOS después de iniciadn la o'lra , hacia 19] 3, se hilbian invertido en 
ella aproxi.madamente 12 mil;ones de peso;, y estaba a la mitad de su cons trucción. 
Otro tan to se neces itaba para e 
terminClrla segú n el proyecto de 
Boari. 

La obra se susnendió en 1'l1 3, 
<.¡] impacto de la Revolllción Me
xicana: exteriormente la obra se 
mostraba casi lerminada. El es
queleLO de acero de la cúpula 
era ya vi sible y los pailaS de 
mármol de las fachadas estaban 
listos. Aunque en el interior mu 
chos elementos ya habían ' sido 
instll lodos, faltaban por termi· 
nar muchos trabajos. 

En ese estado quedó la cons· 
trucción durant.e 19 aflOs, has· 
ta 1932. Luego, una decidida vo
luntad de Ir:Jnsformación del 
programa seci;}l ~ que per~ene
cia el ed·fic:o. estnn ulada (bree· 
Lamente por el resurgimiento del .. , . ~ ...... ~ 
a rte en México, permltlO lernll 
narlo en el breve p lazo de dos 
años. 

LA TIIANSFORMACJON 

Su conclus;ón se tradujo, 
pues, en un cambio radical de: 
proyecto de 13o~ri y en un h:íbil 
aprovecll'uniento de éste y de la 
obra hecha. El edi ficio cle~ó de 
ser únicamente teatro para con· 
\·ertirse en Palac:o de las Bellas 
Art.es. La obra del arquitecto 
in:cia l fué respetada, en los ex-

EN SEPT]t,: r.lIlnE de 1934, fué tomada esta gní
¡¡ca de las puertas de reja en hierro forjado 

hechas en México. 

teriores, y el holgado eJihc:o recibió una sa ludab~ e transformación visceral: se le 
atunentnron las superfic:es de liSO, se ajustó, o, en su caso, se -:aml,ió el destino de 
los locales, se reorg'lllizamn las relac:ones de éstos, el teatro numelltó su rango al 
aumentar su cupo, y, en resumen, un nuevo concepto de comodidad y de someti
m:ento a necesidades soc:ale.;, permitió al arquitecto don Federico E. Mariscal 
efectuar los cnmbios que concluyercn el e .lific:o como soporte de una nueva insti
tución, el Pa lacio de ficHas Artes, destin Ida a fomentar y a difundir el arte. De 
esta manera se inicia ron las obras de ter ~Tl ' nación y transformación el 30 de julio 
de 1932, y se concluyeron el 10 de marzo de 1934. 

LA NUEVA DISTRlBUCION y EL NUEVO USO 

La gran superficie frente a l Pa lac io de Celias Artes se dispuso como es ta
ciOIHllniento de coches, restringiendo la am~:ciosa extensión de espClcio del proyecto 
original y dando a esta t:énlrica zona un elemento de alivio para su gra n tr<insito. 

Descansando de un largo vuelo, I "S cuatro hermosos pegasos de Querol, 
destinados en principio a rematar las esq uinas del cuerpo que !':Ontiene el escena
rio, quedaron, al fin , limitando el estacionamiento. Dentro del edificio se alojaron 
convenientemente desarr31lados: 

El teatro y sus dependencias anexas. 
El museo de Artes Plá~tica$ y la Sa la de Conferencias. 
Ll Sala de Exposiciones temporales. 
El Museo del Libro y la Bibliotecd. 
El M usco de Artes Popu lares. 
El Hestaura nte. 
Las in sta laciones fueron puestas a l día, y se dotó id edificio de se~uridad y 

comodidad mayores en relación con las q-le había en el proyeclO de lloan. 



flotante, formada por un empa
rri llado de viguetas de acero 
llenas, o rellenas, de concre
to. La estructura mewlica fué 
L-1mbién calc ulada por el mismo 
"rquitecto y construida por di 
cha casa a mediados de 1906. 
Pero pronto el edificio comenzó 
a hundirse al adelantar su cons
trucción ; el terreno se hallab.'l 
sobrecargado en más de un kilo 
y medio por centímetro cuadra
do. Inútiles fueron la ataguía de 
acero engargolada con que se 
circundó la plataforma, y ¡AS in
yecciones de cemento y ca l gra
sa al subsuelo. Para agosto de 
.g11 el hundimiento era entre 
' .30 y •. 80 metros como prome
<bo. bajo el nivel inicial. 

Las fachadas se construyeron 
cún un uv b.e IIl "ro, >.le CVJK.ei.U 

el interior y de mármol el exte
rior. Este último material cu
hrió desde el basamento h:lsta la 
cub:erta y sus diversos luga
res de procedencia fueron las 
canteras de Tennyo, Estado de 
Morelos, para el sepia claro; las 
de Buenavista , Estado de Gue
rrero, para el blanco usado en 
los paños lisos, .Y las de Carra
ra para el mármol blanco de 
columnas, pilastra s, balcones y 
ornamen tos en general, En már
mol fueron gastados aproxima
damente S I .200,000.00. 

Son numerosas la s eSC1l1turas 
que ornamentan las fachadas. 
La más importante es el ahorre-

Eeve del luneto mayor que esta 
sobre la fachada principal, re
presen tando a " La annonía". 
Esta, y las dos colocadas en la 
parte más alta del arco, "La ins
piración ' y " La música", for
man un conjunto llamado por 
Boari " La sinfonía", por repre
sentar la armonía, la idea y el 
sonido. Su ejecución fué obra del 
maestro italiano Comendador 
Leonardo Bistolfi. 

Los altorrelieves de las facha 
das laterales, brotando directa 
nl~nte de los paramentos de los 
muros y que figuran cuatro co-
1c sil le~ desnudos de mujer, se de
l,pll a l escultor Soni . 

En la obra, haciendo claves, 

El Palacio de las Bellas Artes 
en la Tradición de los 
más Cjrandes Teatros 
del Mundo 
Miguel qVARDIA 

• 
'cenario que salen al exterior. Su enorme peso impidió que continuasen en su lugar original. 

Los CHUPOS escultóricos, a los lados de la puerta central, son 
obra del escultor italiano Boni. 

máscaras, guirnaldas, florones, trabajó durante CIllCO aiJos 
( 1907-1912), el maestro Gianetli FiOl·enzo. 

El grupo de cobre repujado que rema ta la cupula del hall, 
puede ser llamado " El teatro nacional", porque el pedestal so
bre el que se alza el águ ila nllcional está circundado por cuatro 
figuras que representan la Comedia, el Drama, la Tragedia y 
el Drama Lírico; fué rea lizado por el escultor Geza Ma roti. 

Cua tro esculturas en grupo se destinaban a rematar cada 
uno de los cuatro angulos del volumen del escenario que salen 
al ex terior figu rando cuatro pegasos, de los cuales, dos cond!-l
ccn al genio dramático, y dos al gen io lirico hacia el Parnaso. 
Estas bellas figuras de bronce fueron ejecutadas por el escul
tor catalán Agustín Queral. 

Diez a lzadas puertas de hierro se encomendaron al forja 
dor italiano Alessandro Mazzucotelli. Más tarde, para forjar 
catorce puertas más, a imitación de las primeras, pOr obreros 
mex icanos, se escogió al seilOr Luis Romero. 

En 1910 quedó instalada en la bocaescena la cortina de 
crista les opalescentes realizada en quince meses por el Ti
ffany Studio, de Nueva York; cortina incombustible que per· 
mi tiría aíslllr, en caso de incend io, al escenario de la sala. 

LA CORTINA DE CRISTALES 

La cortina est..' construida con estructura de hierro ~eves
tidll de lámina de cinc, que soporta la decoración. Esta última 
se forma con casi un millón de piezas de crista l opalescente 
de 2 cm. cuadrados cada una, y representa una panorámica 
del \'a lle de México, contenida en la abierta r€t.ícula .de un 
giga ntesco ventanal. 

La cortina asciende con todo su peso de 22 toneladas al 
accionarse un wincher eléctrico. y es <l), udada en su mecanis
mo de elevación , en miÍ s del 10 por ciento, por contrapesos la
terales. El descenso se hace poI' gra vedad; los contrapesos-y un 
sistema de papalotes uniform an la velocidad del descenso, y dos 
émbolos de aire, colocados en nmhos lados de III cortina, anu
lAn el golpe de és ta sobre el piso. 

La idea de jnstalar estll corti na fue del mismo Boari 
q uien la tomó a su vez de Garniel', constructor de la Opera( 
de París. Se desechó primero un proyecto de la C<lsa austríar 
C3 de Goza y Maroti, que no supo interpretar los deseos de los 
artistas mex icanos. Posteriormente se enca rgo a la casa Tiffar 
ny con un costo de $95,000.00. La cortina de cristal del ahora 
Palncio de Bellas Artes es única en el mundo por su mé itO 
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l. ... Gil"'!\' SALA. IUf; proyectada (!tt aClIerdo con d ¡ipo de l or/l/a de 
embudo. rOI1 lo ql/e ttl piolO/u/ respollde a los reql/isilos f1rtÍslil'fJ '<; 

y visua.les. 

ASPECTO I )J': la el/orme boca del escen(Jrio. Escena de la obra " [.os 
AlU/dos". presell /{u/o COII I/wfil ,o del /Jiu del Actor ('11 t'/ Olio 193~'. 

EN EL EXTEIHOII del elJilieio, haciendo claves, I/U;S('f1Tr1S. gllirl/aldas 
y llorones, fTrl/mió duranfe cinro mios ( 19°7 ' 1912 ) el IIW1?S fro G'ia 
neui Fiorenw, 

Así puÉ illlmilludo especialmente el Palacio de las Bellas Artes P(I
ra la noche de SIl estreno, ocurrido el 2 9 de septiembre lle I~)J+. 

tiros superiores, y , adcm,is, las de los escotillones y los carros. La ca rac terística 
de tales mecani smos del escenario es que se pueden maniohrar a mano - val· 
ga la expresión- y con poco esruerzo. En el nivel más bajo hay un depósito 
<l ue recoge e l agua de la s filtraciones del subsuelo. 

So brc el escenario y colocados a sus costados hay cuatro pisos de servicio a ma
IIcril de puentes laterales de man iobra, que se relacionan con la parrill a del telar, 
sityad? sob~e el escenario :r del que pen de~ tiros de .escenograna, diablas de ilu 
mmaClOn, Ciclorama, etc, l· rente al prosc eOlo el espaCIO de la orquesta es remo" l
ble, como y a se ha dicho, por med io de mecanismos fáciles. 

Un idas ;:d escenario y con canicter de auxiliares directos para el montaje de 
las ~bras, están ampl iamente instaladas la bodega de escenograFía, las bodegas de 
corlmas y decorados de pa pel, e l wlle r de utilería, el de carpintería, el de costura 
.r e l de tramoya . 

. Con el carác~er de servicios, ,ra sea para todo el ediFicio o para el escenario en 
P?rllcu lar, se al<?~éln e~ u.n a mpl iO espac io, la sala de máquinas, e l taller med 
III.CO, la subestaclon electrlca con tres tra n sfonnadores, la planta de energía eléc
tnca de eme~ge~cia , las ca.lderas, los inc! neradores de basura, la productora de 
vapor, la maquilla para hielo, la máqUina de acondicionamiento de a ire los ba
ilOS y [os sa nitarios del personal del esce nario, y un tanque de almace~amiento 
de ug.lIa, con una bo~ba para la ~Ievdción del agua a los direren tes pisos. 

Como puede aprecl~rse, la dota Ción de loca les diversos qUe existe en Bellas Al'· 
tes, es muy com plet a, Sin contar Con q ue todos los mecan ism os y los ins talaciones 
so!'! d~ ~t'ime r í sima ca lidad. Vil prim ero y un segundo piso de caml::ri nos genera les 
e Indi Viduales, con loca les de peluquena bailos y sanitar ios compll::tan e l run -
cir:¡¡:J lIli en to del foro. ' , 

EL M USEO NACIONAL DE A RTES PLASTICAS 

Este Museo tiene dos tipos de salas J e exposición de arte: aquell as cuyo va · 
riada contenido se exhibe tem pora lm ente y el resto, donde la exposición es perma· 
nen te. 

Dentro ?e .Ias primeras se cuen ta n : I a Gran Sa la Nacional de Exposiciones, 
que es la pnnclpal d.e tod;¡s. Ocupa lo q uc! en el proyecto de Boari ser ía la in
mensa sala de recepclOnl!s y de riestas de l por riria to. Su posición central y al (rente 
del P a lacio rija su importancia. Otras sa las menores, entre las que se cuentan la 
lI!,mada .de la Es tampa, I.<l. ?<' Bellas Arte s, el Salón Verde y e l foyer del primer 
I)lSO destmado a la ex poSlclon de obras III aeSlras del Arte Mexicano, completan el 
cuad ro de la s sa las de ex hibi ciones tempo rales. 

El resto lo forman I ~s ocho lugares de exposición permanente de Arte: la Sa 
lo de Escll[~ura P recor tcslana, e l Museo de AI·te Popular; la Sala José María Es
tnlda,. de pm.tura popular; la Sa la Jose Guadalupe Posada, de g·rabado ; la Sala 
Clave- La ndeslO,. de pllltura I~mántica ; la Sala José María Velasco, de pintura y 
los luga res destll1.ados ~ la pllltura co ntemporánea y a los frescos de José Cle
mente Orozco, Diego H1Vcra y David Alfara Sique iros. 

E[ museo tiene tam bi én , en ese sect or de sa las, su oricina tecnica o jefatura . 

l.A SALA PONCE 

Con la Sala Man uel M . Ponce pAra conciertos y con rerencias, que tiene u n 
cupo de )60 butacas, se complementan lo s lugares desde los que el IN BA lIev¡t a 
c~ bu f ' labor de difusióu y ori¡>nlfl,ióll Hrlí ~ li l: ¡¡ s. 

IiL HUND IMlliNTO Dli L PALACIO Y W S PROYECTOS 
PARA IIEMEDIARW 

Tanto la Secre taría de Educación PÚ blica como el In sti tu to Naciona l de Bellas 
Artes --desde que solamente funcionaba como Dirección de Educa ción Extraes~~. 
lar y ESIf! tica-, han enca rgado y c0"1.pa rado nu~e,:,sos proye.ctos para estabilJ
za r e l Palacio de Sellas Artes, y reme(har el hundllluento creCIente, aparatoso y 
fllertemente diferencial tlue a umenta el n limero y la magnitud de las grietas del 
edificio. Estas grietas comprometen y a lo esta bilidud del monumento, y particular
mente su .I:esistencia s í s n~i~a , lo que \)llC:le motivar en un futuro 110 muy lejano, 
lo SUSpCIlSlon de todo serVICIO dentro de m Isme, 

T odos los proyectos al respecto, pue den sc r clasiricados en dos grupos: 
1) Estabi lización por flo tación, y 
2 ) Elevación medi,wte ga tos mec1m icos o hidráu licos, previo apeo general de 

todo el ediíicio, pHI'a corregir hundim ien tos diferenciales y apoya rlo en aquellos. 
Estos proced imien tos ha n sido rechazn-Ios pOr impracticables y costosos (de II 

a 15 millones de pesos), y por ,ser de lar g<l duración , amén de q ue inter rumpen 
los servicios del edificio. Previa consulta con técnicos propios y extranjeros pare
ce que se ha mos tra do prderencia POt' un tercer procedim iento pro¡.:uesto por e l in 
geniero Fern ando L. Lrl'l.ü, (Iue consiste en : 

A ) Hecimentar e l <,difiGÍo con pilotes hincados a presión h idroneumiltica , 
sin choque ni vibra ción y sin interrumpi r los servi cios; 

S ) Construir, Ihljo todo el edific io, Un sótano muy bien impermeabilizado, 
apoy ándolo y ligándolo 11 los pilotes. Es te sólano serviría para estacionar auto
móviles y completaría por flotación la es tabili zación del edi ficio. Se ha dado cier
ta preferencia a este proyecto porque res ulta senci llo y práctico, rápido (un máxi
mo de duración de las obra s de dos ailO s); económico (de cuatro a cinco y medio 
millones de pesos) , y rea lizable sin ruidos molestos. 

W S DIRECTORES DEl. INSTITUTO NA CIONAL DE BELLAS A RTES 

Los directores generales que ha teni do e l INBA - ya como Instituto y an tes, 
como Dirección Extraescolar- han sido todos distinguidos hombres de cultura : his
toriadores y ensayistas de la literatu ra; pe riodistas de gran escuela; poetas, músi 
cos, d ramaturgos, noveli"tas, etc. El primero de e llos fue don An tonio Castro Leal; 
e l segu ndo don Santiago R. de la Vega, ya desaparecido; el tercero rue don Celes
lino GOl"Osliza - actual jefe del Departam ento de T ea tro-; vino luego don Xavier 
!caza; miÍs tarde don Benito Coquet - act.ua l subsecretario particular de la PrCfii· 
dencia de la Hepública-; en seguida don Carlos Pellicer , uno de los más a ltos 
poeta s mexica nos; siguió Cnrlos Ch¡ivez, compositor y di rector, que fué, a l tér· 
mino de la gestión a leman islil , reemplazado por e l DI'. Andres Iduarte, novelista, 
ensayis ta .Y filólogo ; fina lmen te llegó ¡¡ l a dirección r,enel"al del INBA el Lic. M i
guel Alv<t l'cz Acosta, repet idamente Jau reado como poeta, noveüsta significado y 
orador dist inguido. 




