
































182 DOI: https://doi.org/10.22201/iib.2594178xe.2021.1.94

vo
l. 

4,
 n

úm
. 1

, p
rim

er
 se

m
es

tr
e 

20
21

   
I

interesante la herramienta que utiliza la revista para legitimar estas nuevas ini-
ciativas  —ya se trate de galerías, diseñadores o tiendas —, siempre utilizando una 
institución con tradición inapelable para darle la misma importancia al ejemplo 
joven e incipiente; la institución tradicional se refresca y actualiza con la nue-
va iniciativa, que a su vez bebe de la incuestionable trayectoria de la primera.  
De igual forma, la sección “Cómo Valorar un Objeto” no podría ser más clara en 
la intención adoctrinadora hacia el coleccionismo por parte de la revista, pues 
explica la historia y el valor de tipologías de objetos decorativos, la mayoría de 
los siglos XVIII y XIX, muy pocos del XX. Se trata de un breviario sobre las princi-
pales características históricas, formales y materiales de esta u otra tipología.

La confrontación entre objeto nuevo y objeto antiguo se hace aún más 
evidente cuando tomamos en cuenta que estas secciones de coleccionismo 
centradas en el objeto hegemónico y legitimador conviven con la constante 
promoción de los jóvenes diseñadores industriales y artistas. La revista tuvo 
una sección titulada “Los Futuros Diseñadores”, al igual que una serie de artícu- 
los que reseñaban las exposiciones organizadas por el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE).47 Algo apunta a que esta pequeña serie de colabora-
ciones estaba apoyada por el mismo IMCE, pues un artículo de 1974 trata sobre 
el nuevo edificio administrativo  —que nunca se construyó — de ese instituto.48

La revista presenta, asimismo, artículos dedicados al arte y el diseño con-
temporáneos, por ejemplo uno firmado por los arquitectos Federico Hudson 
y Diego Matthai, quienes reflexionan sobre el cinetismo y sus aplicaciones en 
la arquitectura;49 otro reseña minuciosamente una exposición en el Museo de 
Ciencias y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) so-
bre juguetes, material didáctico y mobiliario urbano infantil, objetos diseñados 
por estudiantes de la Escuela Nacional de Arquitectura del Instituto Nacional de  

47 El IMCE fue fundado en 1971 para promover la producción mexicana en el mercado 
internacional y se encargó de impulsar el diseño industrial y artesanal, promoviendo la 
creación de productos de todo tipo, principalmente mobiliario y materiales novedosos. 
Este instituto promovió, entre otros muchos, diseños de Don Shoemaker, Clara Porset y 
Horacio Durán; también la producción de motocicletas y televisiones, e incluso arte popu-
lar, todo ello orientado a la exportación, a partir de tres directrices: arte popular, objetos 
cotidianos decorativos y los objetos “primitivos” y tradicionales, mezclados con avanzadas 
técnicas y materiales. Arte popular y objetos decorativos de México para exportación (Mé-
xico: IMCE, 1974), 4.
48 “Edificio administrativo IMCE”, Diseño, año 6, núm. 57 (abril de 1974): 40-43.
49 Federico Hudson y Diego Matthai, “Arte y dinamismo en la cinética”, ibid., año 4, núm. 
33 (enero de 1972): 28-31.
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Bellas Artes (INBA), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y el Tec- 
nológico de Monterrey.50

En este mismo tenor, es de mencionar un artículo dedicado a Alejandro 
Lazo Margáin, hijo del arquitecto Carlos Lazo, donde son reseñados prácti- 
camente todos los objetos que componen el estudio del joven diseñador.51 
Además, se le dio cabida al diseño contemporáneo con fines más comerciales y 
que ya estaba relativamente más consolidado.52

Imágenes 8a y 8b. “Vidrio y metal (vidrio casado con metal de Feder’s)”,  
Diseño, año 2, núm. 10 (enero de 1970).

50 “Instruir deleitando”, ibid., año 4, núm. 37 (mayo de 1972): 46-50.
51 De este artículo llama la atención que no mencione los relieves de Francisco Zúñiga, una 
maqueta del cuerpo escultórico para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SCOP), integrada al interior de la habitación, todo apunta a que se trata de la casa del 
arquitecto Carlos Lazo, padre del interiorista sobre el que trata el artículo. Bárbara Celare, 
“Lo insólito cotidiano”, ibid., año 3, núm. 53 (octubre de 1971): 4-7.
52 En especial, destaca un artículo que enaltece la labor del IMCE en la promoción del dise-
ño mexicano, algo extraño es que no aparecen los nombres de los diseñadores; podemos 
identificar en las ilustraciones diseños de Don Shoemaker, Diego Matthai y Ernesto Gómez 
Gallardo, incluso uno de Carlos Mérida es utilizado para la ambientación de la exposición 
reseñada, aunque no se menciona el lugar de la exhibición ni la fecha. Beatriz S. R., “Mue-
bles mexicanos de exportación”, ibid., año 6, núm. 57 (abril de 1974): 52-55.
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rencias para jardines, baños, recámaras, salones, maneras de arreglar las flores, 
tipos de iluminación y soluciones para espacios pequeños.

Estas secciones, así como la revista en general, apuntan hacia la histo-
ria de la conformación del gusto nacional entre las clases media-alta y alta, 
al tiempo que se transluce la popularización a partir de un medio de difusión 
masivo de las costumbres, aficiones e iconografía asociadas a una clase social 
educada, en tanto que se trata de ilustrar de manera realista y espontánea los 
interiores de algunas casas mexicanas.

Conclusiones
A través de Diseño. Sugerencias para Vivir Mejor podemos replantear el uso 
histórico de los medios de comunicación en la difusión del mundo del arte, la 
actividad coleccionista y el diseño; observamos que estos temas no siempre es-
tuvieron relegados a los suplementos culturales dentro de los periódicos ni en 
forma de revistas promovidas solamente por intelectuales y académicos. Existió 
un momento en el cual los editores de publicaciones masivas, variopintas y de-
finitivamente lejanas de la academia64 se interesaron en la difusión de la cultura, 
las artes y la promoción de nuevos talentos, todo ello apoyado en el mercado 
mexicano local.

Diseño. Sugerencias para Vivir Mejor es una radiografía del mundo del 
arte durante esa época y un reflejo de cómo se veía a sí mismo, por lo cual cons-
tituye una fuente de información valiosa para las investigaciones que indaguen 
en ese momento de la historia de nuestro país y su ambiente cultural.

Hay que mencionar que Guillermo Mendizábal no formaba parte  —direc-
tamente — del mundo del arte de su época. Fue un editor de publicaciones di-
sidentes y con orientación de izquierda, razón por la cual sus colaboradores 
tenían acceso a las casas de artistas, actores, arquitectos y coleccionistas; esto 
llama la atención cuando tomamos en cuenta que en Diseño se incluye también 
a tianguistas de La Lagunilla y talleres de artesanos independientes, ubicando 
en el mismo nivel a todos estos actores del mundo del arte y del diseño. En esta 
publicación podemos notar el mismo respeto y valoración hacia un juego de 

64 Recordemos que Mendizábal también publicó, escribiendo él mismo en ella, la revista 
Duda, publicación de divulgación científica, pero que al mismo tiempo difundía teorías 
de conspiración y pseudociencia, famosa por ser una de las primeras con secciones fi-
jas, devotas al avistamiento de ovnis y encuentros con alienígenas. Guillermo Mendizábal, 
“Editorial”, Duda, año 1, núm. 1 (1971): 2.
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té de plata otrora perteneciente a Maximiliano de Habsburgo que a un sillón 
delineado por Pedro Ramírez Vázquez o a una lámpara de acrílico diseñada 
por un joven egresado de la carrera de diseño industrial, al igual que a artesa- 
nías tradicionales y textiles elaborados por sociedades cooperativas.

Esto no debe tomarnos por sorpresa, puesto que el origen mismo de las 
revistas de decoración y jardinería tiene lugar en la ambigüedad de las publica-
ciones tanto de belleza femenina, venta de mobiliario y bienes raíces como en 
las revistas especializadas en arquitectura y arte de finales del siglo XVIII,65 lo que 
sí llama la atención es lo tardío del nacimiento de este tipo de revistas (con las 
características de Diseño) hechas en su totalidad en México.

Sabemos que esta publicación fue una de las primeras en nuestro país, y 
en español, que se ocupó del tema sin tratarse propiamente de una revista de 
arquitectura, y dirigida a un público más amplio y no especializado. En el texto 
editorial del primer número, Guillermo Mendizábal esboza el panorama y la ur-
gencia de una publicación como ésta:

Quienes buscan orientación para resolver los problemas de mejorar la decora-
ción de su hogar, tienen que recurrir a publicaciones especializadas escritas en 
idiomas ajenos al nuestro. Por eso nos proponemos lograr una revista latinoa-
mericana, que ofrezca soluciones que estén de acuerdo con nuestro paisaje, 
clima y tradición. Todo el material que aparece en Diseño, es lo que se ha 
construido, diseñado o logrado en nuestra América.66

El orgullo americanista de Mendizábal se quedaría en la carta editorial del 
primer número, ya que, a lo largo de su vida, Diseño trata principalmente sobre 
México, no obstante, subyace la idea de hacer una versión latinoamericana de 
un subgénero de revistas ya muy bien consolidado en Estados Unidos y Europa, 
algo que Mendizábal sin duda conocía. Por ejemplo, desde 1896 la revista House 
Beautiful publicaba contenido dedicado al mobiliario, la arquitectura de interio-
res y la jardinería, una de las más tempranas publicaciones de este subgénero.67

En junio de 1901 Condé Nast empezaba a editar House & Garden, una 
de las primeras publicaciones de este tipo y que ya incluía artículos acerca de 

65 Jeremy Aynsley y Francesca Berry, “Introduction. Publishing the Modern Home: Magazi-
nes and the Domestic Interior 1870-1965”, Journal of Design History 18, núm. 1 (2005): 1-5.
66 Guillermo Mendizábal Lizalde, “Diseño es…”, Diseño, año 1, núm. 1 (1969).
67 Frank Luther Mott, A History of American Magazines, 1905-1930, vol. 5 (Cambridge:  
Harvard University Press, 1968), 154.
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cómo vivía la gente famosa y la forma de imitar sus estilos de vida, por medio 
de la decoración de interiores. Diseño. Sugerencias para Vivir Mejor claramente 
parafrasea secciones enteras de estos antecedentes extranjeros, que seguían 
siendo muy exitosos en el momento en que apareció esta revista mexicana.68 De 
tal manera, la publicación de Mendizábal, además de innovar un género de re-
vistas en México, también tuvo que crear su propio público, ya que, a diferencia 
de sus antecesoras mexicanas o extranjeras, Diseño buscaba un público mucho 
más amplio y no necesariamente especializado.

Por lo anterior, llama la atención la insistencia de la publicación a lo largo 
de su vida en dirigirse a un público consumidor tanto de antigüedades de estilo 
conservador como de diseños nuevos, contemporáneos, incluso al promocionar 
bienes raíces.69

Imagen 11. “Un oasis de bienestar”,  
Diseño, año 2, núm. 13 (mayo de 1970).

68 Mark Caldwell, A Short History of Rudeness: Manners, Morals and Misbehavior in Modern 
America (Nueva York: Picador, 1999), 103-150.
69 Un reportaje entero promociona la venta de los departamentos de la Villa Olímpica, ha-
ciendo hincapié en su versatilidad para adoptar diferentes estilos, desde el “colonial” hasta 
el uso del “mueble ultramoderno”; un pie de foto incluso menciona que “los interiores se 
adaptan a cualquier decoración”. Publicada en mayo de 1970, esta colaboración arroja luz 
de cuán lento fue el proceso de venta de esa unidad habitacional construida en 1968 para 
albergar a los atletas de las olimpiadas en la Ciudad de México, pues su promoción es la 
manera en que esta revista señala que fue más bien un proceso paulatino y largo. “Un oasis 
de bienestar”, Diseño, año 2, núm. 13 (mayo de 1970): 42-45.
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Esto nos habla de una creciente clase consumidora que podía darse el 
lujo de escoger un estilo para decorar y de seleccionar algún tipo de objetos 
para coleccionar. Una clase consumidora que ya estaba adquiriendo y coleccio-
nando, lo cual constatamos porque sus espacios íntimos y laborales aparecen 
retratados casi documentalmente en las páginas de Diseño, así como sus colec-
ciones, que podemos rastrear en los reportajes de las casas de gente famosa.

De igual forma, y como se ha mencionado, los inciertos límites entre el 
mundo del arte, el del espectáculo, del diseño e incluso el ambiente gastro- 
nómico del momento hacen posible el magnífico retrato que involuntariamen-
te elaboró Diseño en su vida activa. En ese periodo y espacio determinados 
conviven, sin ninguna incomodidad, varios y distinguidos integrantes del mundo 
cultural, más diverso y menos compartimentado, aunque sea en las páginas de 
una publicación.

Hoy esta revista constituye un documento para comprender la eferves-
cente escena de finales de los años 60 y principios de los 70 en la Ciudad de 
México; también permite entender la dimensión y conformación de los gustos 
de las clases media y alta, la labor de los estudiantes de diseño industrial y del 
diseño mexicano relativamente consagrado, así como muchos otros aspectos 
relacionados con la historia del gusto, el coleccionismo y la vida cotidiana de 
nuestro país, desde una perspectiva pocas veces abordada. De igual manera, 
Diseño. Sugerencias para Vivir Mejor arroja luz sobre las distintas maneras en 
las que la sociedad se acercó a los jóvenes estudiantes, apoyándolos en plena 
Guerra Sucia,70 tratando de incluirlos en el panorama del diseño y el interioris-
mo, siempre enalteciendo su labor como estudiantes y graduados productivos 
para la nación.

Esta publicación, por su minuciosidad al retratar el contexto de la época, 
nos abre los ojos hacia la historia de la conformación del mundo del arte en la 
Ciudad de México, al permitirnos entrever la vida de algunos de sus integrantes 
y la manera como se relacionaban entre sí; un mundo del arte que hoy en día 
luce muy diferente.

70 Conjunto de medidas de represión político-militar cuyo propósito principal era comba-
tir y hacer desaparecer los grupos guerrilleros armados y los movimientos de oposición 
política contra el Estado mexicano.
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