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habitando la casa del azar
la cultura de sorteos de casas como un sublimador 

en las representaciones de una nueva tipología doméstica 
de la clase media de monterrey . la casa de acero (1960)

 

Alberto Canavati Espinosa

En una ciudad claramente permeada por la cultura de consumo norteamericana, la aspiración 
a poseer una vivienda con las máximas de confort era evidente en una creciente clase media 
regiomontana, sobre todo si en una época como la segunda posguerra comienzaba a abundar 
la cultura del confort doméstico . Uno de los catalizadores que de forma clara dejaba ver la 
mutación de una tipología doméstica con aspiraciones que emularan al lujo (producido en 
serie), era la cultura de los sorteos de casas, que las dos principales instituciones educativas 
de Monterrey llevaban a cabo hasta tres veces al año: la UANL  1 y el ITESM  2, que 
continuamente han convertido esta tradición desde 1953 y hasta nuestros días y han hecho 
de la casa de sorteo el objeto del deseo de un variopinto segmento clasemediero 3 y su cada 
vez más creciente afán al bienestar material . A partir de un marco referencial en donde se 
intenta hacer un breve, pero claro anàlisis del inicio y el devenir de la cultura estadunidense 
en el contexto regiomontano, se deja clara su huella arquitectónica en el universo de la 
domesticidad y se abre el telón para el abordaje de un singular hecho edilicio surgido a partir 
de los sorteos institucionales de casas: la Casa de Acero, innovadora y singular pieza que nos 
permite observar las influencias de una corriente estadunidense como Case Study Houses 
en un contexto en donde a pesar de haber sido Monterrey una ciudad de vocación acerera 
desde 1903, por vez primera se construiría una casa con un sistema integralmente metálico . 
 
1 . Introducción

 La insistente transculturización norteamericana moldea una parte considerable de la 
domesticidad arquitectónica regiomontana, cuyos inicios se remontan al primer proceso 
masivo de industrialización desde 1882, sin embargo, uno de los fenómenos sociales y 

1 . UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León .
2 . ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey .
3 . Clasemediero: Término frecuentemente usado en México que describe a un amplio sector de la sociedad 

con ciertas aspiraciones económicas y sociales . Aunque recientemente se ha documentado esta palabra, desde hace 
más de cuatro décadas que se ha tomado como referencia en el cine de comedia, específicamente en películas 
como Los Beverly de Peralvillo (Mauricio Kleiff, 1968), Mecánica Nacional (Luis Alcoriza, 1971), y en tiras cómicas 
(tebeos) como La Familia Burrón (Gabriel Vargas, 1948) . Fuente: Luis de la Calle et al ., Clasemediero: pobre no más, 
desarrollado aún no, México, CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A .C .), 2010 . 
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mediáticos más peculiares del imaginario regiomontano desde hace ya más de sesenta años, 
ha sido la cultura de sorteos de casas; en ellos se deja ver una fuerte permeabilidad sobre el 
estado mental colectivo de una clase media que durante un período de más de cincuenta años 
se encargó de construir el ideario de una evidente influencia norteamericana en la condición 
de su habitabilidad doméstica; específicamente hablaremos de un hecho arquitectónico 
que, aunque desafortunadamente sólo queda en la memoria gráfica, fue sin duda, junto 
con el Condominio Acero (Mario Pani y Ramón Lamadrid, 1959), uno de los ejercicios 
más versátiles del ámbito edilicio regiomontano: la casa diseñada por Rodolfo Barragán 
Schwarz, y que fue develada para el 18 .º Sorteo de la Siembra Cultural que la entonces 
Universidad de Nuevo León rifó el 15 de noviembre de 1960 . Cabe señalar que esta casa, 
a la que se le conocía mediáticamente como La Casa de Acero, fue un hecho arquitectónico 
único en su tiempo, ya que hasta donde es sabido, no se volvió a edificar una vivienda 
predominantemente metálica en el área metropolitana de Monterrey 4 . La huella del llamado 
American Way en Monterrey tuvo sus inicios de la mano con el proceso de industrialización, 
en especial de aquel que fue impulsado por entes de origen norteamericano, cuya incursión 
del ferrocarril en 1882 evidenció las condiciones geográficas de proximidad con Texas, inició 
la explotación de yacimientos minerales óptimos para su conversión en materias primas, 
tendió un puente con el puerto de Tampico (cuyos puertos de contacto eran Galveston y 
Nueva Orléans) e incentivó atractivas políticas de exención de impuestos promovidas por 
el gobernador Bernardo Reyes, suscitando así un vertiginoso crecimiento demográfico, 
económico y territorial de la capital neolonesa 5 .

 
2 . Marco de referencia

 La ciudad de Monterrey, a principios de 1900, estaba gestando un sentido de modernidad 
arquitectónica que distaba de lo que acontecía en otras ciudades, incluso en la Ciudad de 
México y Guadalajara, en principio, debido a que la actividad edilicia fue instituída por 
ingenieros más que por arquitectos, a excepción del inglés radicado en Texas, Alfred Giles 6. 

4 . En una publicidad pagada dentro de la página 6 del periódico El Porvenir, con fecha del 13 de noviembre 
de 1960, se hace mención a la casa del 18 .º  Sorteo de la Siembra Cultural como UNA JOYA arquitectónica de 
un extraordinario valor, es positivamente la «CASA DE ACERO» ubicada en el fraccionamiento «Contry»…con sus 
elegantes y exclusivos muebles, lujosa decoración, completísimo equipo que incluye Clima Artificial, Sonido Estereofónico, 
Intercomunicación, Televisión, Aparatos Eléctricos y un automóvil CHEVROLET, 1960, tiene un valor superior a la 
cantidad de $750,000.00 . Nótese el acusado tono del alarde de modernidad como parte de las ventajas que ofrecía 
esta casa, así como el énfasis en informar del equipamiento que poseía, siendo quizás el automóvil aquel que 
describe fielmente la importancia del vehículo como parte casi íntegra de la casa en su representación aspiracional . 
Fuente: Sorteo de la Siembra Cultural de la U .N .L ., Hoy es Domingo 13, día de fortuna, y posiblemente última 
oportunidad para visitar las dos joyas que constituyen los premios principales del Sorteo de la U.N.L ., El Porvenir, 13 de 
Noviembre de 1960, p . 6 .

5 . Roberto García Ortega, «La conformación del área metropolitana de Monterrey y su problemática urbana, 
1930-1984», en Isabel Ortega (ed .), Nuevo León en el siglo XX. La industrialización: del segundo auge industrial a la 
crisis de 1982, Monterrey, Fondo Editorial Nuevo León, 2007, pp . 35-72 . 

6 . Quizás el arquitecto más influyente de principios del siglo XX en el norte de México y Texas . Fue el 
autor del Banco Mercantil de Monterrey, El Casino de Monterrey, El Arco de la Independencia y los almacenes La 
Reynera, entre otros .
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Este cambio radical no tuvo nada qué ver con las cuestiones estéticas superficiales que agitaban 
al mundo arquitectónico, era más bien el proceso en donde la manufactura tomó, paso a paso, 
el lugar del arte de construir, y todos los procesos constructivos a detalle han mutado del 
trabajo mismo de la fábrica 7. En resumidas cuentas, era una modernidad tendiente a aspectos 
relacionados con la productividad laboral, la competitividad, el emprendimiento capitalista, 
y lo que tiempo después devino en uno de los rasgos más representativos de Monterrey: su 
carácter predominantemente industrial y empresarial. 
 Los siguientes temas permitirán comprender que las casas de sorteo fueron un influyente 
catalizador de la domesticidad dentro de la modernidad arquitectónica regiomontana, 
siempre advirtiendo, en el contexto de una clase media seducida por la posibilidad de poseer 
una vivienda que representara subir un peldaño en el escalafón social impuesto por el Status 
Quo regiomontano, moldeando una conciencia colectiva que no sólo adoptaba la sociedad 
de consumo, sino que además enarbolaba con un sentido de pertenencia 8 .

 
2 .1 . El llamado American Way y su interpretación en la arquitectura doméstica regiomontana 

 Como bien se sabe, uno de los factores que ha definido la morfología de Monterrey 
a partir de la industrialización es la transculturización con ciertos rasgos provenientes de 
Estados Unidos, en parte debido a la proximidad con la frontera texana, ya que se sitúa 
a sólo 150 kilómetros de distancia  9, pero también porque la presencia de la inversión 
norteamericana tuvo lugar a partir de 1890 con la Cervecería Cuauhtémoc, lo cual, en parte 
ha orillado a definir el modelo de ciudad industrial y de vocación aparentemente progresista, 
siempre advirtiendo en el sentido más económicamente competitivo que ideológico . Una 
de las peculiaridades de Monterrey en su devenir es que su desarrollo formal, político y 
social han sido el constante producto del engranaje entre la administración pública y el 
empresariado, siendo el segundo un factor no sólo definitorio sino el intermediario de la 
sociedad regiomontana, ya que además de participar en la transformación, «definen y marcan 
pauta en los medios de producción y de consumo, así somo en los modelos culturales y en 
la orientación de la sociedad en su conjunto» 10 . La influencia estadunidense en el contexto 
arquitectónico doméstico en Monterrey ha dejado huella en algunos rasgos de diseño, 
construcción y habitabilidad de las casas regiomontanas, especialmente en el ámbito de la 

7 . This change has nothing to do with the questions of superficial esthetics that agitated the architectural world…I 
refer to the process whereby manufacture has step by step taken the place of the art of building, and all the minor processes 
of construction have shifted from the job itself to the factory. Fuente: Lewis Mumford, Architecture as a Home for Man, 
New York, Architectural Record Books, 1975 .

8 . Las clases hegemónicas de la ZMM imponen su ideología al persuadir ciertos valores aparentemente prefabricados 
y estandarizados… todo esto, termina por definir la identidad regiomontana . Fuente: Diana Mendoza Ramírez, Los 
íconos urbanos de Monterrey como constructo social, caso de estudio El Paseo Santa Lucía, Tesis de Maestría Facultad de 
Arquitectura, Monterrey, UANL, 2014, p . 18 .

9 . Roberto García Ortega et al ., «Metropolización y crecimiento urbano periférico . El caso del Área 
Metropolitana de Monterrey», en Roberto García Ortega, Socorro Arzaluz Solano, Jesús M . Fitch Osuna (eds .), 
Territorio y Ciudades en el Noreste de México al inicio del siglo XXI, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 2009, 
p . 274 .

10 . Óscar Flores, Monterrey industrial; 1890-2000, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 
Universidad de Monterrey, 2000 .
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clase media y media alta, como parte de una gran transculturización que ha prevalecido en 
el Noreste de México desde su historia moderna hasta nuestros días . No obstante la gran 
proximidad geográfica y cultural con Estados Unidos, uno de los hechos tan interesantes 
como aparentemente contradictorios, es el uso del block o tabique de concreto (hormigón) 
en lugar de la madera, el acero ligero y el tablero de yeso (cartón-piedra) en los procesos 
constructivos . Una de las razones prácticas por las que se construye con mampostería es 
el fuerte afincamiento de la industria del cemento y la gran cantidad de yacimientos de 
agregados pétreos en la localidad, lo que ha permitido el predominio casi absoluto del 
block en la edificación de casas, independientemente el perfil socio-económico . Un caso 
único de estudio es el de la llamada Casa de Acero, proyecto de Rodolfo Barragán Schwarz, 
fue patrocinada en la proveduría de sus sistemas constuctivos por la Fundidora de Hierro 
y Acero de Monterrey, que junto con el autor, propuso un sistema de vigas IPR, polines 
y perfiles laminados para su ensamblaje, que por sus características materiales y espaciales 
parecen emular a dos obras de Pierre Koenig: la casas CSH 21 y CSH 22, ejecutadas en 
1959 y 1960, las cuales tenían como uno de sus atributos más notables, amplias puertas 
correderas de vidrio así como una excelente ejecución metálica, a tal punto que las uniones 
fueran casi imperceptibles 11 .

 
2 .2 . El suburbio como contenedor 

 A partir del proceso de expansión territorial de la urbanización de Monterrey a 
principios del siglo XX surgen los primeros fraccionamientos suburbanos con una clara 
intención burguesa de distinguirse del resto de la población al edificar casas allende el 
centro de la ciudad, en donde el fenómeno de la chaletización comenzó a darse con más 
frecuencia, por cierto, influenciado por norteamericanos que llegaron a vivir Monterrey de 
manera permanente o parcial como el caso del coronel Joseph Robertson 12, quien construyó 
una casa en la colonia Bellavista, también de su autoría, en 1907 . Posteriormente surgieron 
sectores como El Obispado desde la década de 1920 y Del Valle desde 1946, que durante 
varias décadas fueron recintos de una burguesía influenciada por modelos suburbanos como 
Highland Park (Dallas) y River Oaks (Houston), entre otros 13 . En el caso particular de la 
Casa de Acero, ésta se emplazaba en la colonia Contry, cuyo sector desde los años cuarenta 
era frecuentado por numerosos viajeros norteamericanos, que pasando por Monterrey, 
llegaban a posadas en el sur de la ciudad para luego continuar hacia el sur del país .

11 . Daniel Esguevillas, La Casa Californiana: Experiencias domésticas de posguerra (1 .ª edición), Buenos Aires/
Madrid, NOBUKO, 2014, pp . 139-140 .

12 . Dirigió la construcción de la línea ferroviaria de Tampico a Monterrey (1887-1891) . Fue accionista 
mayoritario de la Ladrillera Monterrey; creó la primera colonia de la ciudad: la Bella Vista . Introdujo los naranjos 
a Montemorelos y fundó uno de los dos mejores periódicos de su tiempo: El Monterrey News, etc . Fuente: Juan 
Manuel Casas García, et al ., Panteones de El Carmen y Dolores: Patrimonio Cultural de Nuevo León, Monterrey, 
Fondo Editorial Nuevo León, 2009, p . 213 .

13 . Juan Ignacio Barragán, Genesis de un municipio de vanguardia, San Pedro Garza García. Monterrey, 
URBIS Internacional S .A . de C .V ., 1990 .
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2 .3 . El ámbito mediático

 El medio impreso más importante en la localidad fue el periódico El Porvenir, fundado 
en 1919, cuyos antecedentes en la cultura de sorteos de casas son imprescindibles para 
comprender el marco de referencia de este peculiar fenómeno mediático . Al menos dos 
sorteos se han registrado en la historia de este periódico antes de que surgieran la Siembra 
Cultural y el Sorteo Tec . En el año de 1934 se rifó un chalet (así descrito en su publicidad) 
dentro de la colonia Alta Vista, al sur de la ciudad 14 . Asimismo, en 1944 sortean otra casa 
en la recién inaugurada colonia Mitras, al poniente de Monterrey, para conmemorar el 25 .º 
aniversario del periódico 15 . Es a través de este mismo medio que se difundía la rifa de 
casas por parte de la U .N .L . y el TEC de Monterrey a través de imágenes que enfatizaban 
el espíritu de innovación y modernidad de aquello que se pregonaba, debería ser la nueva 
vivienda amplia, confortable, iluminada y con la última tecnología al alcance del afortunado 
ganador . Un dato interesante de la difusión que se dio a la Casa de Acero acontece mediante 
su publicación dentro de la reconocida revista Arquitectura México en 1962, por medio 
de un artículo cuya memoria descriptiva no aparece firmada por el arquitecto autor, sino 
por Carlos Prieto, presidente del consejo directivo de la Fundidora de Hierro y Acero de 
Monterrey 16 . En este escrito se hace una clara referencia a las bondades, tanto del uso del 
acero como material predominante en la casa, como también en el acusado sentido de 
modernidad al construir a partir de ensamblajes, sin dejar de lado la formación académica 
y profesional de Barragan Schwarz en Yale y en Florencia . Otro medio de difusión que esta 
casa tuvo, especialmente en el gremio arquitectónico, fue una monografía denominada Una 
casa en Monterrey México, en donde se hace una esmerada memoria de la obra, con una 
secuencia de fotos de notable calidad compositiva, pero sobre todo, un tenor estimulante y 
positivo ante el logro de su construcción .

 
3 . La casa de Acero: una nueva tipología de la casa regiomontana

 Mientras que la CSH 22, de Pierre Koenig, a palabras de Daniel Esguevillas, no era un 
prototipo, debido a su precisa proyección en la cima de un promontorio en las colinas de 
Hollywood 17, el caso de la Casa de Acero, tanto Barragán Schwarz como Carlos Prieto hacían 
hincapié en el carácter experimental de la obra así como su construcción con materiales 
producidos en la localidad . Cabe mencionar que el sistema constructivo usado guardaba 
similitudes con la modularidad de las obras del Case Study Houses, tanto en proporciones 
como en dimensiones en sus columnas y vigas, cuyas medidas se citaban en pies y pulgadas . 
La tipología responde a articular las áreas por bloques alrededor de un patio central que de 
manera simultánea dividiera y comunicara el área social con la privada, dejando así la zona 
de servicios en un extremo que permitiese el libre tránsito para labores de desalojo, limpieza 
y acceso; esto permitiría, junto con las luces de seis metros (20 pies) entre columnas I de 8» 

14 . Cupón para participar en la rifa de un chalet en la colonia Alta Vista el 24 de diciembre de 1934, 
organizado por el periódico El Porvenir y Colonia Alta Vista . Imagen cortesía de Ricardo Félix Alanís Villarreal .

15 . Sorteo XXV aniversario El Porvenir, Periódico el Porvenir, Monterrey, 2 de Enero de 1944, p . 3 .
16 . Carlos Prieto, «Una casa metálica en Monterrey», Arquitectura México, 77, 1962, pp . 7-11 .
17 . Daniel Esguevillas, op . cit ., p . 141 .
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de sección (203mm), que el programa arquitectónico se desarrollara de manera prístina y 
legible 18 . A pesar que el clima extremoso de la región dificultaba proyectar casas con muros 
diáfanos, la Casa de Acero tuvo un planteamiento que favoreciera la ventilación cruzada y 
a su vez evitase que el sol del poniente tuviera contacto con las ventanas exteriores .
 
4 . Reflexión

 Dentro del aprecio que uno experimenta cuando se presentan hechos arquitectónicos 
como la Casa de Acero, cabe a la vez una sensación de cierta añoranza auto-impuesta como 
también de rabia ante la conciencia de que ésta ya no existe físicamente, y es reemplazada 
por un mamotreto que no vale la pena describir, y que por desgracia situaciones como 
esta abundan en el paisaje suburbano regiomontano; sin embargo, al quedar fuentes de 
información que nos permiten su reinterpretación y análisis, nos llevan a comprender las 
intrépidas iniciativas que algunas instituciones y profesionales locales emprendieron en aras 
de demostrar que una alternancia en el ámbito edilicio era posible, siempre con el cometido 
de mejorar la habitabilidad y los códigos estéticos, contextualizados en el peculiar espíritu 
de una modernidad regiomontana que todavía hoy en día no ha sido del todo justipreciada 
por una sociedad gravemente desinformada.

18 . Manuel Rodríguez Vizcarra, Una casa en Monterrey México. Monterrey, Sierra Madre, 1960, p . 23 .
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Javier Zazueta, Planta arquitectónica de la Casa de Acero, 1960 
(Fuente: Manuel Rodríguez Vizcarra, Una Casa en Monterrey, México, Monterrey, Sierra Madre, 1960)

Macario Aguirre, Vista de pórtico, 1960 (Fuente: Manuel Rodríguez Vizcarra, Una Casa 
en Monterrey, México, Monterrey, Ed . Sierra Madre, 1960)
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Rodolfo Barragán Schwarz, Vista de salón interior, 1960 (Fuente: Carlos Prieto, 
«Una casa metálica en Monterrey», Arquitectura México, 77, 1962, p .11)


