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n <J (! u e e (¡ 11 

La iglesia mormona durante 

las últimas décadas ha tenido la preocupaci6n de impartir 

religi6n y cultura en un marco nacional l' internacional :• Sl' 

ha desarrollado rúpidamentc corno una inst i tuci(111 <1ut osu f ícicn

te, por medio de su labor proselitistn, de la actil'id,1d c·n sus 

centros religiosos, <le su solvencia l'Conúmic,1, as! <:01110 dl' la 

utilización didáctica de modernos medios l\!' Clll11t111icacií111, dt: 

sus instalaciones deportivas y culturales, pura de vstu formn 

constituirse en un polo de atracción de hombres, mujl'rcs y 

jóvenes a lu prúctica de cuda una de sus acl ividudr•s; el 

crecimiento de su población ha sido notabl<' Pll la mayor 

parte del mundo, y concretamente en i\'\éxico; el dPsarrollo 

del mormonismo requiere cadu vez de miis espacio para 

realizar sus actividades. En c\ trunscurso de su historia la 

iglesia mormona hu tenido cumbios notables, tamo en su 

religión como en su a r q u i t e e u r a • 

Candentes del progreso de lu comunidad mormona en 

nuestro país, se hu constituido el grupo denominndo zarahernla 

con el propósito de aportar por medio de sus actividades 

interclisciplinurias en las ciencias, lus artes, y la tecnología, 

sutisfactores de bienestar al desarrollo y progreso de nuestro 

pueblo. Es por eso que esta tesis está 

enfocada a In problemática de espacio 

arquitectónico de la comunidad mormona 

de In "estaca"tlulpan en lll ciudad de Mé

xico; al cnrflcter de un edificio religioso 

y u la rl'lación qut! se debe <lar u través 

de la nrquitecu1rn 1~ntre Dios y el hom

bre. La cual SL' enmarca por el contexto 

histórico dl.' i\léxico, en su enorme y 

variada dimensión, no solo de espacio y 

tiempo sino de ideas y hechos concretos 

que le envuelven desde muy atrás ele la 

historia del hombre, por huber sido parte 

viviente, importante, y escenurio de lu 

vida aborigen de América, en el cual 

siempre hubo presencia política, económi

ca y militar. Y <le esta forma dar la 

base para el México ele hoy, y las bases 

de lo que hoy es la lglesiu ele Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días, la 

i g 1 e s i a mormona, 
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1 • - antecedentes histur1cos d <'. 1 

morrnon1srnn 

El 6 de abril de 1 H30, una 

gran celebraci6n marc6 el fin del primer siglo del mormonh

mo y el principio del segundo. En esa ucnsiím, un 

espectáculo, fue presentudo en Salt l.akl~ Citv, describiendo 

el progreso de la iglesia y los frutos de sus cnsl'iíanws. En 

contraste con los humildes comienzos de lu igl•~sia ''n Favettc 

Nueva York, el 6 de abril de Hl:lO, a l'st<i celcbrnciÍln 

asistieron miles de personas, l'I 7 dt' nilrll de l~UO. La iglt,sia 

informó que contaba ya corno miembros a st'tccientas mil 

personas, El primer siglo se distingue por su <isombrosa 

dirección, como por su excelente organiwciún. 

Para poder comprender mejor los efectos dL' la iglesia 

sobre la vida de los miembros l's necesario l.>studiar la 

organizuci6n por medio de ID cuar l lillClllllélll y S(' cnsl,llU el 

evangelio. Esta organización lw atwído la atención de 

pensadores de tocio el mundo y <'s tTco11ocida como una de 

las organizaciones eclesiásticas mií.s co111pletas que han 

e.xistido sobre In tierra. El fundamento de esta organiznción 

es el sacerdocio; es la autoridad parn ense1br el cvengelio y 

desempei'rnr sus ordenanzas; lo poseen la mayoría de los 

varones miembros de la iglesia mayores de doce mios. 

.El sacerdocio para propósitos administra

tivos se divide en: autoridades generales, 

autorídmles ele estuca y autoridades de 

"barrio". Las funciones del sacerdocio se 

han expandido y ahuru una porción de 

su trnbujo es llevada a cabo por cierto 

nÍlmcro dt~ organizaciones auxiliares; 

('.Stas funcinnan bajo la dirección del 

sact?rdocio y hun jugado un papel impor

tante dentro dP la iglesia; estas organi

zaciones son: La Sociedad de Socorro, 

la cunl ve por las necesidades de los 

pobres, hace obr:.is de caridad y atiende 

cadn requerimiento de la sociedad así 

como ayudar a corregir la moral y 

fortnlecer las virtudes de la comunidad; 

La Escuela Dominical: esta organización 

está dedicada a la instrucción religiosa 

de todos los miembros de la iglesia. Es 

la sran preparatoria para el servicio en 

el hogar y en el campo misional; 
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Ln AMiv1; Ju asociaci(>n de nwjorumiento 

mutuo de hombres y mujeres jóvenes, 

provee a sus miembros no sülo de 

instrucción suna, sino también recreación 

y uctividades culturales. Por medio de 

ella la iglesia a recobrado su direcciírn 

y la vida sociul de su pueblo. La 

producción de obras teatrales, musicales, 

funciones de varicd<tdes, y la su pervi sión 

de bailes y deportes fuera y dvntru th.• 

lu organización han sido ;;obresalient•:s; 

La Asociación Prinwría: se reune unn 

vez por senwnu y es l¡1 que se encarga 

de instruir u nir)os de :3 a 12 a1ios de 

edad, en actividade:; culturales, depor

tivas y espirituales. 

Desde el principio, los santos de 

los últimos días han fomenlHdo la educa

ción. Se han organizado y construido 

escuelas primarias, academias, escuelas 

pura adultos, escuelas secundarias, 
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; escilclas prcpuratori as. universicludes y adyacentes a éstas, se 

ha°n ' con:;truido institutos de religión para dar instrucción 

.religiosa a los aluninns que asisten a las mismas. Y esto ha 

contribuido c·n ;:r;rn niudida con los miembros · de la iglesia, 

ya que desd•~ 11ii1"s les son ensefwdas las normas y los 

principios húsicus del t'\'Llngelin. 

La iglcs1<1 ti11 11lii l-n h:t mostrado un inusitado interés en 

la vida cco11úm1ca, ;;ol'ial y religiosa de - tüdos ·sus ·miembros. 

En el campo l'COl!úmico, en 19:36, lu iglesia estableció un 

programa de hic11est.ar concebido parn proveer trabajo y 

· .satisfacer las ncccsidadt~s vi tules de todo miembro necesitado; 

en la act11alidad <'I plan lw alcanwdo grandes proporciones y 

l'S uno de los mfts impurtantes en la iglesia. 

El siglo .XX hu sido testigo de tendencias en dirección 

opuestu. Lu tendencia lk la iglesia yu no es concentrar a 

sus miembros en 1111 f1rea n~lutivumente pequei'ia, sino 

organizarlos c~11 est ne<1s donde quiera que se encuentren; bajo 

es te cumbio c!L~ actitud In población de la iglesia esta ·apresu

rándose lwci ;1 los sitios donde haya mejores oportunidades 

económicas. U aumento de la población de la iglesia se 

explica por la conversión de santos de varias partes del mundo 



Esta gran dispersión de suntos de los últimos elfos lw llevado 

el evangelio a muchas zonas nuevas. Conjunwmcnte con el 

trabajo de los misioneros, lu prcsenci<1 de rnkrnbrns de la 

iglesia, en diversos lugares ha abierto el camino para la 

organización de "ramas", "distritos'' y fi1wlmcnte "estacas", 

dentro de regiom~s anteriormente consic\1~ruclas solanicntL· como 

misiones. 

l,a dispersión, debida a la!! oponunidadvs ei;tlllÓlll icas 

tubo un retraso en 1930, debido a las dcpresio111•s •.>co11órnicas 

en esa época. Los 111iernbros de la il-\lesi;i, siempre mostraron 

un vigor incrementado en las actividades de lu iglesia y en 

los nuevos aspectos, que junto con l;1 actividad 111bio1wl, 

resultó en un crecimiento extraordinario en zonas disPminadas 

por todo el mundo, con la organiwción final dt~ "barrios" y 

"estucas" en círculos sit~mpre crecientes. 

Para los años setentas, se habían orga11iz~1do 11L'Stacus" 

en distintas partes del mundo: l.os Estados Unidos de Norrea

mérica, Canadlí, 1'.·1éxico, Nueva Zclandia, Austrnliu, Inglaterra, 

Holanda, Alemania, Suiza, Brasil, Argentina, Uruguay, 

Guatemala, Samoa, Tonga y J npón. Se terminaron templos 

en Oakland, California, Ogden y Provo. Y la obra del templo 

alcanzó un aumento notable en todo el 

siglo XX, parecía que una nueva energía 

imperaba en la i¡:,lesia. La asistencia 

a las reuniones aumentó a niveles 

sorprendentes y los diezmos aumentaron 

L'll forma proporcional. 

Esta lealtad incre1.ientada ele los 

mienibros de la iglesia, hizo posible un 

extenso progrnma de construcción que 

se extendió en ludo el mundo. La 

erección de Capillas y escuelas por 

misiorn~ros obreros, misioneros lla111ados 

para donar su tiempo y trabajo sin 

recompensa al servicio de la iglesia, 

marcó una nueva fuse de este programa, 

o quizás el re11aci111iento de un progruma 

que distinguió los primeros días de la 

iglesia. Llajo tul programa se erigieron 

universidades y otras escuelas en Estados 

Unidos, Nueva Zelandia, Zaraoa, Tonga 

y México; siguiendo el mismo modelo, 
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se inició un extenso progruma de• 

construcción de capillas en lnglatnra, 

las misiones Europeas, lus misiones de 

Sudamérica y Las Islas del í\l<Jr. 

El rüpido crecimiento de la i gil~sin 

tumhién dio lugar a ca1nb1u~ para 

enfrentar los problelllélS del aumento de 

miembros, se estublet·ieror1 

financieras y se estubleciCi un departa

mento de constnrcci(J11 dt~ dimc•nsíones 

crecientes, pura manejar los asuntos del 

inmenso programu de construcción . 

Al empezar lu segunda mitad del 

siglo XX, se hicieron evidentes ciertas 

tendencius sociales. Los mormones 

adquirieron prominencia inlernaciorwl por 

sus logros en los cmnpos de lu educución 

la vida frnniliar y la industria. En toda 

la iglesia se notó un renací miento 

general en el arte, la literatura, la 

música, el drama y la arquitectura. y 
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•.. habíles santos de Iris ültimos días comenzaron a escalar 

pr()fe.5iom~s d!'s laeadas, en gobiernos de diversos poíses, así 

coíl1u errl i1 indust riel. l.as ucupaciones ele los santos mostra-

róri un marcado c a111bio. Dt~ ser un pueblo agricultor, en los 

primeros .dÍils dP l<i iglesia, cambiaron u lo Industria y las 

profe,;i•HK'S. l'ara 1 ~¡¡¡;¡ un 88% se había mudado. de zonas 

ruraks a zonas urb<111<1 s. 

l..cr igll'si<1 t.le JL'sucrísto de los Santos de los Ultimas 

Días, lw dudo al mundo frutos dignus de su existencia. Unu 

iglesia dign~1 de pcrpl!tuación debe dirigir u sus miembros a 

un nwíor desurrollo y una vida rnü~ sana; debe poseer un 

mensaje puru la lnrrnanidad y vitulidad suficiente para llevar 

ul l!llllHlo. 



l l . - o r g e 11 y f ll 11 d él 111 t.' 11 l ¡¡ l' 1 .-, 11 

del pro)'l'ClO 

El nombre del tema Centro 

Educativo y Cultural Mormon, fue establecido de acuerdo, a 

las normas y reglas que marca In iglesia, la seleccil>n del 

tema se hiw en base a una necesidad real, a unu carencia 

de espacio arquitectónico. 

El crecimiento de la población mormona no solo en 

algunas partes del nnrndo sino tambil',11 en \léxico y en 

especial en la "eswca" Tlalpan, prupiciarcH1 gran uuge 

constructivo, el crecimiento requeria extc11sií1n dl' espacio 

arquitectónico, en el centro de "estaca" Tlalpan, hasta ser 

saturado por completo. La "est¡¡ca" hasta últ irnas fechas 

trabaja fraccionadumente, es decir, que t•11 occ1ciones utilizu 

instalaciones de otras "estucas" para dur cabida a tml<ls las 

diversas actividudes ya sean: reuniones, confen~ncins !' iunta~, 

de no hacerlo se verían afectados la mayor parw de las 

mismas. fue entonces considerando como punto dl' rvíPrencia 

para resolver un problenrn real, así pues, Ju creciente 

población mormona; la carencia <le espacio arquitecLónico; 

la exigencia de lns uutoridades mormonas al problema de 

espacio para actividades culturales, deportivas y religiosas; In 

necesidad de crear un espacio de uyudo para "investigador"; 

la desentralización del centro de estaca, 

tornando en cuenta los sectores divisio-

na les religiosos; al retomar los valores 

religiosos a trnvés de la arquitectura, 

de su función, Sll LISO y del carácter 

de un edificio de esta naturaleza, ya 

que a lo largo del gran élllge constructi

vo, se dett'rioro el carácter arquitectóni

co. Se siembran capillas o centros de 

"estaca" ~· no Sl' disefian de acuerdo a 

las nL·Cesidades d<' la zona donde van 

u ser ubicados, esto propicia una fulta 

de autenticidud, ya que no se les dá el 

curftcLer del lugur donde se encuentren, 

esto hace decaer la arquiLectura, y la 

arquitectura debe contar, como marca 

el arquitecto José Villagran García en 

su libro Teoría de la arquitectura: 

" que la arquitectura se ubica cual si 

fuere un punto matemático por medio 

de dos coordenadas, la del espacio 
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geogrúfico y la del tiempo histórico". 

Es importante que la urquitcct ura 

religiosa no pierda su misticiclad, no 

deje de ser genuina; el espacio lo 

proporciona el hombre pura el hombre 

mismo y no debL• recurrir a su autmles

trucci6n, sino buscar t!ll todo momento 

la optimización arquitectü11ica, 

Las bases, planteamientos fueron 

marcados de acuerdo al índice de pobla

ción mormona, la selección del terreno, 

el estudio urbano, el programa arquitec

tónico, definición de úreas así como ele 

materiales construetivos, se hicieron 

con un manejo real y actual. El lugar 

debería ser dinámico en su uso, con un 

carácter propio, de fácil acceso vehicu

lar, peatonal y fúcil transporte, un 

proyecto dotado de áreas verdes que 

inviten no solo al uso de ellos, sino 

también a la meditación espiritual y 
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desde luego ~ su cmbellecimienlO. 

t\, iJ b j e t L v ti s 

u) 

bl 

e) 

d) 

e) 

n 

Establecer lu n~lación entre Dios y~ el hombre a través 

de la arquitectura. 

Integrar •1 la comunidad mormona de la "estaca" Tlalpan 

para reulizar uctividmles--religiosas. 

Concentrar a los jóvenes de la "estaca11 para desarrollar 

actlvidudes culturales y deportivas. 

Crear espacios t•specíficos 

püblica. 

para la participación 

Hacer que el proyecto arquitectónico de una manera 

psicológicu, invitL' a la utilización de sus instalaciones, 

)l a la participación de actividades religiosas y cultura

les, a personas no miembros que vivan dentro de los 

límites de la "estuca" parn de esta forma, efectuar 

la obra misional y dar ayuda a los jóvenes así corno 

realizar obras de caridad, ayuda para los ancianos y los 

diversos progrumas de actividades de la iglesia. 

Dar el car[lcter arquitectónico que el edificio religioso 



g) 

requiere, en cuanto a la comunidacl mormona. 

Integrar In naturalPza al espacio arquitectónico. 

B. e s t u d í s t c a s 

Estadísticas de-· ¡fobluciM según religión, del censo 

general de población de la delegación Tlalpun con relac:i.ón a 

la iglesia mormona. 

Población mormona 

de tlalpan. 

Población total de la 

delegación tlalpan. 

20,000 

650,000 

habitantes 

habitantes 

Las divisiones delegacionales en la mayoría de los 

casos, no intervienen en las divisiones sectoriales que tiene 

la comunidad mormona paru sus "estacas", "barrios", y "ramns" 

por lo que esta ciíra de población mormona fue tomada a 

partir de la división delegacional; 20,000 integrantes aproxi-

madrimente In conforman. (ver la tabla 

-de población mormona). 

TABLAS EST ADlSTICAS DE P013LACION 

rv10RMONA 

PQbJadón . mundial_ por década de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Ultirnos Días. 

TABLA 1 

Ano Miembros Año Miembros 

1830 62 1920 526,032 

1840 30,000 1930 670,017 

1850 -60,000 1940 803,528 

IS60 80,000 1950 1'011,314 

110,000 1960 11693,180 

1880 160,000 1970 2'807,456 

1890 205,000 1980 5'916,562 

1900 236,316 1988 I0'000,000 

1910 382, 108 Aprox. 
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Estacas en el mundo de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 

600,000 miembro~ aproximadamente en la. República. 

Ultimos Días. Población mormona en la estaca Tlalpan. 

TAl3LA 2 

A1io 

1847 

1850 

l8GO 6 

1870 10 
-~- - ; ' .' .. ·:·:-·· 

1880 26 1960 320 

1890 37 1970 524 

1900 43 1980 1150 

1910 62- •·• -19as 2000. 

Apróx. 

POBLACION MORMONA EN MEXICO 

De 76 estacas y. 8 misiones existen 

80,000 miembros aproximadamente en 

el D.F. 
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3,000 miembru$ .1proxinwdamentc, con una población de 300 

m iemhros cmhi barrio. 

Estos datos han sido tomados del departamento de 

estadística dL· la iglesia¡ del libro "La iglesia restaurada" de 

W!llinrn Edwin Beriel y "Lu historio del mormonismo en 

i\léxico". 

C. e d i c i o s ___ tl n á_l o g o s . 

La -delegación Tlalpan desde siglos atrás, se ha caracte

rizado por poseer gran cantidad de iglesias, conventos, 

escuelas religiosas, que marcaron una pauta en cuanto a su 

contexto humano y arquitectónico de lo que hoy - es la 

Delegación. 

Por su parte, la comunidad morm-ona vino a ocupar un 



lugar importunte a principios de siglo, cuando lieguron los 

primeros mormones a evangelizar lo que hoy serTa su 

comunidad. 

Al mencionar urquitecturn mormona, podemos citar 

ejemplos de gran relevancia en cuanto a cunst rucció11 se 

refiere, edificios modernos o edificios qlll: fut;run construidos 

hace casi dos siglos, estos son los t<•mplos, lugan•s espcciilles 

y muy distintos de lo que c>s un centro de est.ic¡¡ o una 

capillu, ya que en ellos se efectúan ilctos l.otulmelltl' 

religiosos y especiales pura los miembros, es por t!SO que solo 

citaremos algunos ejemplos y nos cnncentrun~mos al unf11isis 

de un centro ele eslucu. 

Entre los ejemplos mas nolllbles de templos en el mundo 

tenemos: el de SALT LAKE CITY UTAl I, i\RIZONA, l IA \VAi, 

WASHINGTON D.C., NUEVA ZELANDI;\, LONDl~ES, SAMOA, 

TONGA, J APON, BRASIL, MEXICO, ele. 

El centro de estaca es un lugar donde se concentran 

los barrios y ramas de la misma, se efectúan actividades de 

tipo cultural, wcial, deportivo y religioso, se llevan a cabo 

actividades por cada barrio o rama y también se puede llevar 

a cabo actividades a nivel estaca, es decir, que participen 

todos los barrios y ramas; se reallzun 

uctividadcs de tipo interestacas o 

conferencias con la participación ele no 

miembros. 

Arquitcctónicamente un centro de 

estaca esta formado por dos o mas 

edificios en dos niveles de los cuales 

uno ele ellos casi siempre es manejado 

como un gran salón o dos aguas que 

alberga ni salón social, sacramental y 

foro, este cdi ficio en algunos casos se 

duplica. Otro de los cuerpos cuentu con 

aulus, oficinas, pila bautismal, cocina 

y servicios. 

El centro de estaca también cuenta 

con canchas deportivas, estacionamiento 

y áreas verdes, en todos los casos se 

maneja una torre símbolo al frente de 

la capilla y un letrero que nos indica 

el nombre de la iglesia. 

El carácter de sus edificios, los 
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cuales pueden construir y llcv,1r de 

américa a europa o de um1 ciudad a u11 

pueblo. Son proyectados esteriot ipnd,1-

mente. Curccen de lugares cs1wcialcs 

para visitantes; oficinas 111isionult~s; de 

un lugar Gnico y 110 dl' sus u~os rnulti

ples pura el su!Cin sacranwntal, donde• 

se lleven a cabo actividades religiosa::;; 

de una guurderia, de un comedor, de un 

úrea de vestidores y regaderas y un 

patio de servicios. 

Los centros de estaca tienen 

superficies que oscilan entre l 0,000 y 
2 

40,000 rn aproximadamente, !ns cuales 

pueden variar de acuerdo al nCirncro de 

miembros, de burrios y ranws que 

contenga una estuca. 

Como ejemplos de centros de 

estacu podemos citur los siguientes: 

a) Centro de estuca Zarahemlu. 
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b) Centro 

el Centro 

d) Centro 

el Centro 

f) Centro 

g) Centro 

h)- Cent ni 

il Centro 

j} Ct!llll'U 

de t•staca Tnsq11el1<1. 

dC' cstucu Ermita. 

de estaca :\ragón. 

de estuca Lomas Verdes. 

de <'staca T11c11hnyn. 

de e.su1ca Newhualcoyotl. 

ele estaca Industrial. 

de estaca Oriental. 

de t~st nea i\loclczuma. 



l l 1 . - d a l o s g r· 11 1.· r " 1 ( • s d 1 • l ;¡ 

dcl(~gaciün l a l p a n 

La Delcg¡1ción llene uno 

poblaci6n de 650,000 hubiUJllles aproximadurncnte y una tasa 

de crecimiento de 9.96. 

Parn el período l!J78 - 1982 se estimó un incremento 

demogrúfico en la delegación de 10.9%. 

El proceso de urbanización que ha experimentado la 

delegación ti al pan en los últimos ailu~, ha mirnlft.~srado -

cambios notables sobre todo a partir de 1970. 

Localización y surerficie. 

La Delegación Tlulpt111 se localiza en e! ~ur del Distrito 

Federal y colinda con las Delegaciones dl' Cuaji111alpa, t\lvaro 

Obregón, Magdalena Contrcras, Xochimilco y i\lilpa Alta. 

Cuenta con una extensión territorial dl' 311.2 Km 2 

presenta el 20.7% de lu superficie total, ocupando el primer 

lugar en relaci(rn con las demr1s ul'legaciuncs. 

Existen zonas habitacionaks ;;aturadas, con escusa infru

estructura y equipamiento en el úre:1 urbana. L:);istcn además 

zonas subutili za das no adecuadas a at:t i vid mies urbanas, corno 

las zonas comprendidas u lo largo de la vía del fcrrocmril 

M~xico - Cucrnavaca. 

El crecimiento urbano sobre espa

dos abiertos ocurre en función de la 

fuert(' dcmandu de' suelo urbano de la 

poblnciün dPI Valle de México. De 

seguir así cstL' patrún de comportamiento 

las escasas Cireas verdes con que cuenta 

el Distrito Ft~dcral se verán disminuidas 

considcrablemcntc. Existe la rosibilidad 

de que el impacto de este fenómeno 

repercuta en su economía agricola, con 

la trnnsforrnación de los poblados 

rurales cercanos. 

Uso del suelo. 

De Ja superficie total de la delega

ción 311.2 Krn 2, el 18.3% está confor

fada de área urbanizada, el 4.3%, de 

poblados rurales y el 77.4% de zona de 

topografía con pendiente fuerte, zona 
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que se propone como úrea de conserva

ción, dudo que resultaría costoso y 

difícil dotarla de infraestructura para 

utilizarla con fines lwbitaciorwles. 

Se propone como zona de amorti

guamiento el [1rea de poblados rurales, 

con servicios de recreación extensivo, 

conservando como uso, el agrfcola o 

forestal. 

Población. 

Lu población está integrada por 91 

colonias, con una población <le 650,000 

habitantes, de·· las cuales el 52% son 

setentas aumentó su densidad de 1.97 a 10.91 habitantes/hec

taria, husta alcanzar en los 801s una población de 650,000 

habitantes. 

Cut.•nta cun una población económicumente activu de 

333,328 habitantes, de los cuales el 58% se dedica a activida

des terciarias, el 18% a secundarias, el 10% a primarias y un 

__ 1 ·l•\, a anividades \~spccíficas. 

Recreación, cultura y deporte. 

La delegación cuenta con siete bibliotecas y seis salas 

de cspectúculos, destacando la Sala Ollin Yoliztll. Asimismo, 

existen diecisiete centros deportivos que contribuyen a la 

vida social de la delegación. 

mujeres y el 48% son hombres. Vialidad y transporte. 

En las últimas dos décadas, la 

población <lelegacional se quintuplicó al 

pasar de 61,191 en 1960 a 338 mil habi

tantes en 1970; su índice de crecí miento 

anual fue de 9.96%; en la década de los 
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Debido a la situación geográfica, Tlalpan cumple a 

través de su territorio, la función de comunicar al Distrito 

federal con los Estados de Marcios y Guerrero a través de 

la carretera México - Acapulco. 



Al interior de la Delegación, la vialidad se realiza 

preferentemente de sur a norte y viceversa, a través de 

importantes avenidas, como insurgemcs, Picacho y Calzada 

de Tlalpan. Las alternativas para la círculuciún Pll sentido 

oriente - poniente son casi nulas, a no >cr por el Anillo 

Periférico y Av. San l·'ernanclo. 

La vialidad primaria que conforma la Delcgaci(rn la 

constituye las siguentcs mterias: Calwda Tenorios, Acoxpa, 

México - Xochimilcu, Circuito l'adierna 2000, Circuito Bosque 

del Pedregal y Liga Bosque del Pedregal. 

Los principales problemas de circulación vial, se originan 

cotidianamente en la avenida insurgentes y lu calzada <le 

Tlalpan principalmente, debido u que ambas arterius se 

comunican con la zonu sur de la ciudad y el vecino Estado 

<le Morelos, con el norte de la capital. 

Se propone un plan que acentüa los desplazamientos 

oriente - poniente, a partir ele dos polos, Coapa y San Angcl, 

consistente en organizar 4 rutas de trolebuses que comprende

rán los siguientes tramos: Padierna, San Fernando, y estación 

metro Taxqueña, Colegio México, Panorümicu del Ajusco e 

Insurgentes y por último, lnsurgente8, San r:ernando y 

Xochimllco. De esta manera se 

cubren las necesidades de trasporte <le 

Oriente - Poniente. 

Medio ambiente. 

·Las ·áreas abiertas de la Delegación 

se encuentran sometidas a presiones 

provocadas por el hombre, agentes natu

rales corno el dl•smonte y tala de 

firboles, fraccionamientos clandestinos 

del suelo y contaminación de los mantos 

freúticos en la zona del Pedregal, con 

las [1reas sin drenaje. 

Todos los factores debilitan el 

ecosistema, de por sí precario de esta 

zona. De conservar este comportamien

to, las alteraciones al clima urbano lo 

harán más caluroso y bochornoso. La 

claridad visual del ambiente tiende a 

reducirse, debido al aumento de la 
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solución del aire. Por lo Lanto, :;e hac() 

necesario reafirmar el criterio ecológico 

en el desarrollo futuro de la Delcgaci6111 

considerando que las cuatro quintus 

partes de su supl'rficie son espacios 

ubierLos y representnn la parte <:l'ntrnl 

del llamado "cinturon verde" de In 

ciudad de México. 

Otros servicios. 

En el aspecto Culturo, cuenta con 

magníficos servicios, aunque mu! distri

buidos. 

En la materia de instalaciones 

deportivas se requiere tle 24 hectárias. 

No hay equipamiento turístico 

necesario y se desperdicia la zona del 

Ajusco, considerada como área de 

recreación y conservación. 

En cuanto al aguu potable, la 
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población ntendida es de 286,824 personas que constituye el 

85% lle! towl. El 15% restante no tiene servicio, debido 

principalmente a la dificultad topográfica (pendientes 

prnnunciudus). 

Pur otro lado, el 4:J.2% de la población, localizada 

principalnwtllt• al sur y ponil,11tc de la Delegación, carece de 

tlrenajc, debidu a la inexistencia de colectores primarios 

y secundarios, ya que no SL' les puede dotar de los mismos, 

debido a las pendientes fuertes con las que cuenta gran parte 

de la dt'll'!Ftción. 



l V • - a n ~I l i l s u r· h ;1 n 1) 

El aniilisis urbano, ~w hi w 

a partir del Distrito Federal, ubicando lu delegación política 

de Tlalpan, asr corno las partes influenciadas por sus colindan

cias; se analizaron los datos generales dl' b dclq;;1cifü1, el 

plano de uso del sucio y el plan parcial de desarrollo, para 

ubicar correctamente el terreno ekgido dv acuerdo con los 

requerimientos y las peticiones rnormon;1s, t>I ;1nfilis1s di.· las 

vialidades primarias, los nodos con rtict i \'os, las zonas con las 

que colinda San !'edro i\lartir, vías dt• acceso, 111edins de 

transporte, circulaciones vehicul;.1r(•s y pt·;1Lrn1;1ies, l'ntornu 

urbano, orientaciones, ubicando zonas co111c1Tiaks, serl'icios, 

zonas escolures, habitacionales, aspectos naturales y art ificia

les de las calles que conforman l'i tL'ITenu, visuales urbanas, 

remates, hasta llegar al anúlisis dl'finitivo tkl pruvL·cto y 

zonificaciones del centro educativo, todo esto, di(Í la pauta 

definitiva para el proyecto arquitectónico. 

Para seleccionar el terreno se buscaron características 

importantes, primero, que su ubicaci(ln fueru dentro de los 

límites de la estaca; segundo, que tuviese un fácil acceso 

peatonal, de transporte y vehicular, adern[ls de estar bien 

comunicado; tercero que tuviese una superficie aproximada 

entre 15,000 y 30,000 rn
2
; cuarto, que 

lus orientaciones no ruesen limitante 

para el clisei'!o de los edificios¡ quinto, 

que fuera un terreno sensiblemente 

plano. 

Al seleccionar el terreno se debería 

-- ver -que la zona ruese de diversidad 

arquit(~ctónica, es decir, que no agredie

rn el entorno urbano. 

La zona debería estar dotada de 

la infraestructura urbana necesaria, como 

energía el•5ctrica, agua potable, drenaje, 

etc. Por las causas anteriores la elec

ción del predio era un tanto difícil 

·debido a que inicialmente se encontraron 

terrenos que estaban aislados de la 

zona, causado por las dimensiones que 

se requerían para edificar el centro 

cultural; al hacer un recorrido por gran 

parte de la zona se encontraron tres 

opciones: una ubicada en el final de 
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insurgentes, casi con el entronque de la 

carretera federal y de cuota a cucrnava

ca, pero se deshecho la idea debido n 

que su superficie no era de las di11wn

siones requeridas; !;1 segunda opción 

estubu ubicada en donde finaliza Snn 

Pedro l\fart ir, pero enreda d1.• los 

medios de transporte adccuC1dos, ademfü; 

de no contar con la infrm·structuru 

necesaria; la tercera opción y finalmente 

la definitiva, fue la del predio ubicudo 

en la calle de Nardo l~squi11u cun dos 

calles sin nombre en San !'edro 1\lartir, 

precisamente cercano al centro del mis

mo, el lugar cumplía con c;.isí todas l;1s 

características requeridas; era una cabe

za de manzana, con un ffa:il acceso 

peatonal-vehlcul::ir, dotado de la infraes

tructura necesaria ademús, de estar 

rodeados de úreas verdes y que In calle 

de Nardo cuenta con una gran guarnición 
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arbolaua que da un aspecto (111ico en la zona. 

El predio cuenta con mi.is de 100,000 m
2

, de los cuales 

solumentP se requirkron de uproximadamente 20,000 m 
2

, para 

la totalidad de·! conjunto. 

[n el unCilís1s urbano la delegación Tlalpan estú localiza

da al sur del D.F.; cuenta con la extensión territorial rnás 

grand<· <'11 la cupital, <!l pueblo de San Pedro Martir est1i 

ubicado en esta delegac1ón que en su mayor parte es de uso 

agrícola, siguiéndole el forestal, el de parques recreativos, 

habitucional, colllL·rcios y de servicios, siendo el agua potable 

y el drenaje de lus 111iís escasos y difíciles de dotárseles, 

debido a las pendi,~ntes tan precipitadas ctrn las que cuenta 

!u mayor parte de Tlalpan. 

Las víus principales que dan acceso hacia el pueblo ele 

Sun Pedro Mart ir sun: la carretera federal y la carretera de 

cuota a cuernavaca, las cuales tienen entronque con la calza

da de Tlalpan, viaducto tlalpan e insurgentes. 

La zona donde se ubica el predio está rodeada de 

algunos pueblos como: Tcpatlaco, Topllejo y colinda con otras 

delegaciones, como Magdalena Contreras y Milpa Alta. 

Cercano a la zona, sobre el anillo periférico, esta el 
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proyecto de extender el transporte colectivo metro por gran 

parte de la delegación de Tlulpan, para dar apoyo a lus ya 

deterioradas y deficientes vías de tronsporte del Distrito 

Federal. 

Entre las viulilfadcs principales ;.· s<~cundarius, se 

consideraron entronques y divbiones de caminos o nodos 

que afectan directamente al tern~nu L'O!llO mn: 1~1 t!ivisiPll dl' 

carreteras federal y ele cuota a cuernav<H:a: l'! r:11tro11qw' 

entre la carretera federal y d retorno a !lli".xi\'o; el l~lltronque 

entre la carretera federal y l¡1 calle cent rnl t!P San !'edro 

Manir, la cual es el acceso de pl:atones, veliículus v tlll'dios 

de transporte mas intenso a las diver~as calles sl~cundarias, 

y a trnvés de la cual se murca uno de los accc'sos al lugar 

donde se ubica el proyecto. 

Existen tres entradas importantes para llegar al terreno, 

dos de tus cuales son mas transitadas debido a que se ubican 

cercanas ni centro de San Pedro l\fort ir, u tu mayor pune de 

los comercios y transportes, ademús de estar mas cercanas 

al cnt ronque de las dos carreteras; la ot ru ent rae.Ju al terreno 

y Ju mas alejada en dirección i'vlexico-cuernavacn es la de 

menor circulación vehicular y peatonal, debido a que se ubica 

en una curva donde no huy indicaciones 

viales, carece de pavimento haciendo 

aún m[1s diffcil su tránsito en época 

de lluvios. 

Cercano u la zona se ubica el 

colegio la paz, escuela de nivel básico 

y nivel medio búsico situada sobre la 

calle de !'lardo; existe un centro deporti

vo, que es pequei10 en relación a la 

demanda de usuurios en la zona. Por 

esta parte la zona deportiva de lu igle

sia darii el apoyo necesario a los no 

miembros de San Pedro i\.Jartir para el 

uso de sus instalaciones. 

Las calles con las que colinda el 

terreno son de doble circulación vehicu

lar, poco transitadas por lo cual el 

peatón utiliza poco las banquetas. Los 

accesos mas viables al terreno son las 

calles céntricas, es por eso que la esqui

na que se eligio corno plaza de acceso 
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del proyecto es Ju mús ccrcanu a los 

medíos de transporte y donde el remate 

principal íuese la capilla pura así dar, 

a la llegada del peatón u ohst•rvador, 

caminando o en uutornovil, lu n·levanciu 

arquitectónica y la importancia del 

edificio principal del proyecto. 

La zonificación del Pstaciona111iento 

fue deter111inada a 111odo de l'Vitar 

congestionarnicntos viales t•n lu call<' de 

Nardo, previniendo este problema en 

conferencias o reuniones del centro de 

estuca, además de ser más propicio el 

acceso por Ju calle secundaria y no por 

la principal (Nardo) facilitando así la 

salida del estacionamiento y de la zona 

paru vehículos, y evitando que hubiese 

cruces sobre la calle principal entre 

peatón y autornovil. 

La orientación de los edificios se 

hizo norte-sur para dar un mejor funcio-
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namiento u oficinas, aulas y a Ju capilla misma. Los edificios 

se aislaron por sus cuatro colindancias a través de grandes 

wnus verdes urboladus, pum dar un ambiente más espiritual 

y- aislndo del l'nturno urbanu, los edificios se manejaron en 

un solo nivC'I pero L·on d 111:1m•jo di· distintas plataformas, 

que estuvierun el(' <tcuerdo con las alturas de los edificios 

aledmios, \. buscando l1111L«t1ilt'llte se destacara la cupilla a 

través del 1narwjo dift·n·nte dt• sus formas y volúmenes 

uclem[1s de su ;lit ura \' claroscuro, 

Lu untt·rior lu pod1•111os reafirmar ubicándolo en los 

planos de un:'.ilisís uriJanu, que nos detallan de una menera más 

precisa en el contexto de dl'sarrollo del proyecto. 
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V . - r u n e i () 11 u 111 i e 11 t \) s g e ll ,., r· ¡¡ 1 l' s 

progreso de la •·· iglesiu 

mormona es muy extenso, su población y su arquitectura han 

dado .·'• muestras de culidnd, elegancia e inclus1> de tecnol1Jgía. 

su trayectoria, princip;;lmcnte por In:: Estados 

Unidos de Norteumürica, que es do11d(~ tuvo su floreci111ie1110: 

El proyecto del Centro Educ;1tivo y Cultural i\lor111ó11 de 

Tlnlpun es un proyecto que i1lle11t(J lugrar imq;r&·ioncs 

plásticas, modulares, que rerr1111icran cbr 11rrno11í:1, n 1riíctcr, 

horizontalidad y limpieza de diselio que no pcrturbnrn la 

urquitectura general dt.!I conjunto y por consL:cuvncia, del 

edificio principal, que en este caso es el Salón S;1crnillcntal. 

El centro de estaca estfí co11forrnudo por tres ilrt~as 

importantes: religión, cultura y deporte, las que ;1 continuación 

se explican, relacionando funcionamiento y uso de cada local. 

l. Salón Sacramental (Capilla). 

Cuenta con una zona de 

estrado, santa cena y capilla abierta, que es 

un anexo que dé cabida a más miembros. 

Un aspecto importante en el proyecto y en 

salón sacramental, fue dar un movimiento a las 

externüs en volumen y en 

espacio, en iluminación natural y urtifi

citil, .dar la mayor sinceridad urquitectó

nica posible; estruc tural y espacial. 

La capilln o snl6n sacramental está 

ubicada en referencia al conjunto, en 

un nivel miis nito, para darle un realce 

···· mayor lndepcnclientemente del munejo 

form al y de la altura misma del 

edificio. 

El snlón sacramental es el lugar 

donde se efectúan reuniones importantes 

religiosas, por eso debe ser curacterís

tico y que su arquitecturn deba hablar 

sí misma. La capilla cuenta con 

equipo musical (piano y órgano), 

sonido para las reuniones y 

artificial que es 

de los efectos de luz 

artificial que se manejan en 
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La capilla es un lugar que no solo 

nos debe encaminar psicológicanwnte 

hacia el respecto al lugar, o a escuchar 

una oración, sino al íin primordial que 

es enaltecer a Dios, y una dl· las 

maneras de lograrlo es mediante el 

manejo adecuado de la arquitectura. 

2. Salón Social. 

Es el úrea donde se efectúan todos 

los eventos sociales y culturales; cuenta 

con un espacio que puede dar cabida a 

gran parte de los miembros de la estaca 

para realizar un baile, una cena, un 

bazar o algún evento especial; está 

ligado al foro, al comedor y cucinu, es 

un lugar que tiene por objeto llevnr a 

cabo la vida social aún de los no 

miembros. 

2.1 Cocinas de Enseñanza. 
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En ellns se desempeñan todas las actividades culinarias 

de la sociedad de .socorro, como son: enseñar, preparar, 

almacenar e incluso vender alimentos para beneficio de los 

mir~rnbros investigadores y principalmente del plan de bienes

tar. Cuenta c<111 el equipo rwcesnrio pum unn cocina. 

- 2.2 Guardería. 

t\dcm.'.ís de guardería, el papel que desempeña este 

espacio es el de dar ayuda en conferencias, reuniones de 

barrio r eventos especiales; de l'nserinr, cuidar, de una manera 

religiosa y didC1ct ic<i; a nirios menores de cinco años; y 

familias mil•111hros qul' tienen integrantes en estas edades. 

1\demfis de ser un lugar de entretenimiento adecuado a la 

edad de lo/; mer10res y donde aprenden los primeros pasos 

del evangelio. 

La guardería cuenta con un espacio para almacenar 

ayudus didf1cticas, jugueteros y materiales de enseñanza; es 

un lugar con iluminación y ventilación narural suficiente. 

3. foro. 

Los espectáculos culturales, especialmente representado-



nes teatrales, musiculcs, de danza, etc., son llevados a 

cabo en el foro; este lugar cucnw con sus propiq:; \'t~st idor<•s, 

con iluminación especial para un escenario y con el equipo 

de sonido adecuado al tar1wr10 dl'I sal(111. U foro l'S un iireo 

flexible, conjuntaml'nte con t•I s•1l(J11 social yn qllt~ puedt' ser 

mezclada una actividad social )' culturnl, o snln una de ellas; 

es un salón de usos 1nCiltipl,~s. 

4. Pila Bautismal. 

En la iglesia mormona hay l'Ventos importames en la 

vida de cada miembro, y uno de ellus es el bautismo, éste 

es llevado a cabo en la pila bnutisnwl; ('I lugar l'Uenta cnn 
2 una pila de aproxinwdamente n.oo rn , con un flrea de 

vestidores para hombres y mujeres y PI espacio paru los 

asistentes a la reunión. Es una parte vital en l:i iglesia. 

5, Aulas de ense1ianza religiosa. 

Estas aulas fueron disetiadas para tener una capacidad 

variable, es decir, que en el momento de tener una mayor o 

menor membresín, puede crecer o decrecer el espacio; este 

lugar cuenta con una aula especial de filminus y audiovisuales 

T[r.¡r 
\!, .. ) 

''[ !l. 

rw nrnr 
ii!'.iU'.iTEC.4 

de ense1ianza didáctica en In iglesia; 

h1s aulas son una parte donde se apren

den y se ense11an lns normas de la 

iglesia. 

G. Ofic.:inas. 

-- - -- Lu --estuca lu confórnrnn _barrios y 

ramas, cadu barrio o cada rama debe 

poseer unn oficina ele entrevistas y una 

administrativa, los barrios a su vez 

estún dirigidos pur una presidencia de 

estaca, que la forman un presidente y 

dos consejeros, los cuales tienen una 

oficina pnrn trawr asuntos generales 

de cada barrio, un úrea secretaria! que 

es vital en una estnca, ya que es aquí 

donde se archivan tocios los asuntos 

contables y estadísticos; requieren una 

sula de juntas, un archivo, una oficina 

del secretario y una oficina patriarcal 

que es donde se llevan a cabo asuntos 
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netamente religiosos. 

7. Centro de visitantes. 

El centro de visitantes es un lugur 

público, donde el "invest igudor" no solo 

conoce lo que es la iglesia, sino que 

conoce también principitJS y nurma~ que 

la rigen, así como un plantearnil'nto 

general, cultural, social, deportivo y 

religioso del mormonismo; estü dotado 

de una zona de exhibición, con ayudas 

visuales, fotos, maquetas, esculturas y 

folletos; es una lugar flexible, en el 

momento deseado se puede cambiar el 

diseño del espacio, ya que estü proyectu

do con mamparas y biombos totalmente 

versátiles. El lugar cuenta con un úrea 

de recepción y espera. 

8. Zona deportiva. 

El basquetbol a lo largo de la his-
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torio mormonu ha sido indispensable; la iglesia tiene equipos 

amateur y pmfesionak,s, en muchos lugares del mundo, es 

por eso qut• In igh>sia en cada centro <le estucu, en cudu 

capillu, cuenta siL'mpn.• ('011 un área deportiva para pralicar 

b<lsquetbol, los 111nrrnones llev¡111 a efecto torneos internos, 

intert,staca» o algunas VL'Ct's son invitados de otros países u 

participar; usu<1l111ente Pll las estacas participan equipos no 

miembros rt•uliziindos<' torm.~os n:l/impagos o torneos largos en 

los qw• ptH!den p¡1rt icipar desde 1 O a "n" equipos; ligado a esto 

se efectüan torneos deportivos de otro tipo; volibol, tenis, 

utletismo, t~lc.; infanul, juvenil y adultos, que se pueden 

realizar en cualquier eswcu o capilla. 

Este L~spacio estú dotado de vestidores, casilleros y 

regaderas para l1n111bres y mujeres, que abastecen a todos los 

jugadores o atletas purticipuntes. 

9. Comedor. 

Cuenta con cocinetas equipadas y utensilios, es el mismo 

espacio que se utiliza para la enseiianza culinaria, tiene un 

úrea de preparación, un área de autoservicio y comedor, en 

este lugar se pueden preparar com idus para un día de con fe-



rencia, de una cena, de algún evento conmemorativo o 

simplemente invitar a visitallLes atletas o deportistas parrici

partlcipantes en un torneo, nii10s o investigadores. 

10. Servicios. 

En Centro Educativo de Tlulpan estii dotado con la 

___ infraestructurn necesuria; estacionamiento, andadores, caseta 

de vigilancia, cuarto de múquinas y subesLaci(Jn, así corno 

sanitarios, además de las instalaciones de iluminación, 

desechos y riego. 

El conjunto está rodeado de áreas verdes que erubelle.cen 

y resaltan el proyecto. 
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V 1 • - a l e a 11 e e ~ g t:' 11 e r " 1 l.' " 

1. Salón Sacramental. 

Tiene una capacidad para 350 personas, independiente 

a la capacidad de la Capilla 1\biertu, qul: pueuc dar 

alojamiento en sillas plegadizas a otras 350 personas; la 

orientación del Salón Sacrnmcntal es Norte-Sur por lo que no 

se ve afectado por los rayos solares; cxistl' un vt<stíbulo y 

área de espera a cubil)rlo lmci~i la pinza de éll:ce.-;o. 

La Capilla cuenta con un pianu y l>rgami mu~icul para 

acompañamientos a coros y congregaciones, mfcmfü; del 

equipo de sonido necesario. 

El úrea de Santa Cena, cuenta con unu mesa de caráct~ 

rísticas especiales como lo describen las normus de la iglesia; 

2. Salón Social. 
2 

Cuenta con un área de 450 m que puede ser .empleada 

como lugar de usos múltiples y en un momento dado se 

pueden colocar sillas paru un evento o simpleniení:e ·dejar libre 

el espacio para un baile; tiene una capacidad de aproximada

mente 350 personas. 

2. l Cocina. 

La cocina tiene dos estufas de 
8 quemadores, tarjas de lavado, dos 

hornos, refrigeradores, para ulmucenar 

frutas, legumbres, cu mes y otros a limen-

tos; alacena de envusado, alacena de 

deshidratució11; despensa, y barra de 

autoservl<:io. 

2.2 Guarderfo. 

Cuenta con un área de aproximada

mente 90 m 2, juguetes didácticos; ayu

das visuales; iluminación y ventilación 

naturales; sillas infantiles; colchonetas 

y closets. 

3. Foro. 

El F'oro comparte espacio con el 

Salón Social; está .dotado de iluminación 

artificial, cspecffica para un escenario, 

tiene área ele vestidores con espejos 

para maquillaje y vestuario femeninos 
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y masculinos, área paro telón; 

de piso es +0.90, un nivel m:ís 

de isóptica. 

4. Pila Bautismal. 

Tiene um1 capacidad purn 

personas; cada vestidor cuentu" 

colgadores y área de secado; la 

bautismal estfi ubicada en desnivel para 

dar unu mejor isóptica, además de que 

asT lo requiere la iglesia; el úrea de las 

Pila Bautismal es de 9.00 m
2
• 

5. Aulas de enseñnnza religiosa. 

Tienen diez aulas con una capacithd 

de dieciocho personas cuela una, . estan 

equipadas con sillas plegadizas, divisio~ 

nes móviles, iluminación artificial y 

natural, orientación Norte-Sur y 

zona de espera; cuentan con un 

de 431 m
2
• 

con escritorios, archivos, zonas de 

su mayo ría son Norte-Sur cada 
'2 

de 10 111 , el firea total que 

incluyendo circuluciones y áreas libres. 

111 ision.ites, cada uno- cuent<k con el 

equipo didúcti co pum impartir plCiticas misionnles; bnrro de 

atención al püblico; )' una zona de exhibición, con uproxlma-
2 

dumente ' ' ' '' m • 

8. Zona Deportiva. 

dos canclms de basquetbol y vollbol, . vestidores y 

El Comedor 
2 

m son de 

8 regaderns )' áreas de . secado cada 

sanitarios y ca~Úl~r~~c "cpara 70 •jugadores 



ensefiunza). 

1 O. Estacionamiento. 
2 ---

Tiene un úrea de 1500 m y u_nu cupacidnd de 80 

automóviles, además de unu caseta de control y vigilancia. 

11. Servicios. 

Servicios necesarios, cuarto de mflquinus, almucen, patio 

de maniobras y abasto, sanitarios hombres y mujeres, riego 

e iluminaciones exteriores. 
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V 1 l • - descripción d l' 1 p r o ! ' 1: e· t " 

Durante el desnrrollo del 

arquitectónico, cabe set'iular que no solo SL' buscó 

dnr solución a cada necesidad marcada por IL! estaca Tlalpun; 

sino de aportar solucione:; distintas que mejornr;in las 

condiciones arquitectónicas que rigl'n los proyectos estereoti

pndos del departamento de construcciéin que en la 111ayoría de 

Jos casos pierden el carñctcr de Ju que e~; Ju igiL•sia illorrnorw, 

careciendo de Jo que loclu arquitectura dt•he poseer, razgos 

propios, funcionamientos únicos y condiciom•s Júglcas de 

diselio, ya sean urbanas o arquit•~ctünicas. 

Se diseñaron sepuraciones, distribuciones y usos ~1dccua

dos a cada local, fuesen interiorl•s o ext<~riores, así como 

mejorar espacios sin daiinr Jo que la lglesiu exige para cada 

proyecto, no nfecl3r las partes vitales v carncterfaticas, 

como son: el bautismal y el salón sncramental, en el cllnl 

se efectúan actividades cspirilllales importantes de un centro 

de estaca, el cual puede variar en fornw pero no en función 

y uso de cadn espacio. 

El proyecto est[1 compuesto por unn zona religiosa que 

Ja integrnn, la capilla o salón sacramental, pila . bautismal, 

centro de visitantes, aulas y oficinas; una parte cultural, que 

componen el foro y salón social; unu 

purte. · deportiva, . integrada por canchas 

y vestidores y la parte de servicios y 

es.tacirn1antie11to. (referirse al plano de 

runcionmn ien lo). 

El disei10 fue consebido a partir 

.... de .. dos ejes .. virtuales, .el eje principal 

va de oriente a poniente, con respecto 

al edificio de la capilla y del bautismal, 

este eje tiene como objeto dar de 

remate al edificio mús importante que 

es Ja cnpill11, a punir ele la visual del 

acceso principal. 

El segundo eje se manejó con 

respecto al acceso por el estacionamien

to, dando tratnmiento de transparencia 

al patio que conforman la zona scicial 

y de oficinas para a través de un 

claroscuro dar un realce mayor a la 

visual que ahí se tiene. 

La capilla o salón sacrnmental fue 

47 



diseñada aislada de los demás edificios, 

tiene diferencins fornrnles y de claroscu

ro, está rodeuda por zonas janlin<1clas, 

las capilla abierta y la plaza de acceso, 

además de estar en un nivel de piso 111Cis 

alto con respecto al resto del conjunto. 

Esto hizo posible que el proyecto dit>nt 

una diferenciu marcada entrl' la capilla 

y el resto de los edificios de la estaca, 

tanto en las plalllus como alzudos y 

perspectivas. 

Lns circulaciones vehicularcs, acce

so peatonal, servicios y estucio11umiento, 

fueron diseñados derivándose de los 

planteam lentos, estudios urbanos de zoni

ficación y funcionamiento. 

El edificio de oficinas y aulas, así 

como el de foro y social fueron ubica

dos de tal forma que conforman un 

patio que los une a través de un espacio 

pergolado y una escultura central, 
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funcionando como un grán vestíbulo. Estos dos edificios tienen 

funciones muy ligadas r es donde lo.s miembros pasan gran 

parte del tiempo. 

La zona deportiva fue proyectada en desnivel a través 

de taludes rodcudos de nrbolcs; que hicieran las veces ele 

gradus pum lus evc•ntos que ahí se llevan a cabo. Los vesti

dores y regadcrns ('Sl[111 totalmente ligados en función y uso 

H la /Olla deportil'~l, al cuarto de máquinas y al patio de 

rnnniobrus. 

Los jardint·s cumplen una función importante ya que 

desde el andndor de acceso hasta la parte ele estacionamiento, 

se proyectaron lirbolC's del tipo ele las jaca rancias, plantas de 

flor co1110 aztíleus v enrclloclerus del tipo bugambilia, que 

pudieran dar 1111 marco natural, usí como aspectos ele 

aislamiento, enbolventes y color, que ayudarán a cumplir uno 

de los objetivos del proyecto, que es la relación entre Dios 

y el ho1nbre a través de la meditación y la tranquilidad que 

puede brindar un área verde y en general el proyecto 

arquitectónico. 

El proyecto en un 90% manejó losas, fachadas, trabes; 

que facilitaran la construcción, en tiempo, costo, ast como 
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de acabados y texturas, una rapick:z (~11 montajes y una 

modulación ideal, ya que el proyecto es tolulrnentc modular, 

y esto facilitó el diselto estruct11ral de inst:.llacionl.'s, cimenta

cil>11, mobiliario y acabados. 

El proyecto por otra parte, apon:1 a la ig!L:si¡1, la 

separ:.ición tot til de lu c<1pilla " s.illi11 s.1cr•1nw11Lil, cn~:ir un 

centro de visitnlll!~s en un'' L'stan1; un¡¡ cc1p1ll<1 a!Jíerta, 

aspectos de zonas fit'xiblt>s o multiusos, la utiliwción dl' 

prefabricados, 111udulnci{>11 d¡• tod" ,~1 proyectu, la posilJil id ad 

de tkirlc um1 idPnl idad o ,·,11-.'.i1.·ter ú111cus, así col!lu <ispectos 

tecnológicos electrónicos de cirrnitos cerrados y de sonido 

que faciliten sus :.ictividades; adcmEis de cumplir cun los 

requerimientos que pide la estaca Tlalran !' sin alterar en 

ningún momento los conceptos IJ{isicos de la iglesia, 

m . 



V 1 1 1 • - programa arquit e ctúnicu 

1.5 

1.6 

2. 

2.1 

2.2 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Sacramental 

de Miembros 

de Estrado 

coro! 

Aren Santa Cena 

Area pi~no y Órgano--- --

Capilla abierta 

Salón Social 

Pila Bautismal 

Zona Mietnbros 135 8. 

M2 
. 2 

religiosa 432 m 

Aulas Flexibles ( 1 O) 

576 rn 2 

Oficinas t\dministrntlvas 

Presidencia Estaca 

Patriarca 

Oflcina Secretario 

secretaria 

Zona deportiva 996 111
2 
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L OCA L M2 

8.1 2 Canchas de busquetbol 

y volibol 

8.2 ílailos y vestidores -Hombres y 

Mujeres. 

9. Comedor ,¡36 2 
- -111--- ----

9.1 Are a de preparación 

9.2 Are a de servicio 

9.3 Are a de comedor 

10. Estacionamiento 1600 m2 

10.1 Caseta de vigilancia 

11. Cuarto de máquinas y-
subestación J44 

2 
m 

12. Sanitarios Hombres y 

Mujeres 180 1112 
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X • - l' ti 11 e 1 l¡ .': 1 1i ¡¡ t' 

La arquitt:cturn u lo largo de 

la historia de la humanidad, ha sido lüglea y concordante 1•11 

su mayor parte, y se desprende de las si tuacione.<; y momentos 

sociales, económicos, culturales, rl·ligiosus y políticos del 

hombre. 

La arquitectura la ha creado el l1u111bn• parn l'i hombre 

mismo, corno una ncccsidud pura 1:1 dcsarrollri dt' su vida 

cotidiana y de cada una de sus ncti\'ldades. Es por t•su que 

la arquitectura la forman el hombre y ·~I medio que lt: 

rodean, sea natural o artificial, así que no depcnd1· dt• um1 

sola razon, sino de la imegración y corrcspondt•11ci~1 dt• c<1da 

una de ellas. l'or su parle t.•I nwncju dt• la arquitectura 

religiosa ha sido de las i11[1s t~spccialr:s v funda111erital1:s en la 

vida del hombre, prccis<1111cnte por su 111tl'gra<:ii">11 .1· los 

resultados obtenidos en otras 0pocus, que en 1~1 actuulidad st• 

han deteriorado bruscamente en ,i1gu11os cuso~. El lluscur 

rctor.wr los valores de lu urquitel'lurn ndigiosa I' L·n r:spcciul 

la mormona, no solo significa, construir un edificio sino 

disefwrlo 16gicamente, espacialmente, y que SL' 111a1Hengn al 

margen de lo que es o puede ser la urquitecturu actual, sin 

utilizar modus, ubicar a la arquitectura religio~a corno un 

lugur de relevancia parn el enaltecimiento 

de un ser suprc1110, y donde la humanidad 

sea la protugonista. 

El proyectar este tipo de edificios, 

significa dar un carC1cter, una psicología, 

que lu nrquitcctura deba hablar por sí 

misma, qu•·' 110 st• busque un lucro ni el 

beneficio dt' nl¡;u11os, sino de todos los 

que finalrn~~ntL' serfin o sere1nos los 

usu,1rios. 

El ubicar nuestras mentes, para 

quL' se adapten a las necesidades de una 

época que exige cuda vez de más tecno

logía, diseño, rapidez y economía. 

La arquitectura mormona ha crecido 

pero ta111bién hn decaído, debido a que 

solamente se busca construir locales, para 

llevar a cabo actividades, olvidándose en 

ocasiones, de que no solo es construc

ci6n, sino urqultectura. 

Un edificio religioso es un lugar 
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especial, místico, espiritual, que nos 

invite o reflexionar en estos aspectos, 

la tesis intentó · ser lo miís s1~nsaw 

posible y apegada a tu realidad nrnrmu

nu, que afecta solu n 1111:1 partl! del 

mundo, corno es su co1;1Únidml, peni que 

comparte con todos nosotros el lugur 

donde vivimos. Este trubajo que de una 

pequc1ia forma intenta contribuir ;11 

resurgimiento o a la büsqucdu dl! lii 

arquitectura retigios<1, pero fi11;i11r,l'11te 

arquitectura. [{esta decir que gr;111 p;1rte 

de esto queda en 111anos tic los cspccia-

1 istas en la materia, "los ¡¡rquitectos'', 

los cuales debemos to111ar conciencia 

para construir el presellle y el futuro 

y de alguna forn1a retomar lo qul' 1.1.~ 

Corbusier escribió: LA /\l{QUITECTURA 

ES PAR!\ LOS SERES l IUM1\NOS Y ES 

LA CORl~ESPONDL:NCIA l)[L l lürdllRE 

CON EL llOil'lBi~E, DEL 1-iOíllBnt: CON 
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LA NATURALEZA, rn:L IJOMl3RE. CON EL Tt\XBAJO, EN 

LÍN 1\RMONIC:O .:\l'ROVE:CllA~llENTO DE LOS_ VASTOS 

RECUHSPSJXL UNIVEf<SO. . ; . 



HISTORIA DEL MORMONJ5~10 [N MEXlCO 

Agricol Lozano Herrera 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Ultimas Días. 

México, 19811 

LA IGLESIA llC5TAURADA 

William Edwin Berrett 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Ultimas Días. 

México, 1983 

EL TEMPLO MOR~lDN DE LA CIUDAD 

DE fY(XICO 

Revista Obras, dic. 1983 

DOCIJ~IEN IACION DE OF ICINA5 CENTRALES 

DE ESTADISTICA DE LA IGLESIA DE 

JESUCIHSTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ULTIMDS DlAS EN MEXICO. 

México, 1986 

ESTUOHJ DE INVESTIGACION 5üCIUECO

riOrtlICA Dl U\ OCU::GACiO,'J Tli\LPAN. 

Elaborado por el Centro do Plani

ficación. 

csrn - !Pti 
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LIBROS DOCUMENTOS fH CENTRO 

DE UNEST lGACIONES ll!STOIHCAS DE 

TLALPl\N, 

:JO STOREY PRECAST CONCRETE FLATS 

Park street. 5outh filelbourne 

by d.c. taybv. PllE AUST, 

1 ~1 e Y e 

CONCRETE CDUHTAIN WALLS 

1 Me Y e 

U 5 A 

PREVENCA, PREFABRICADO, PRETENSADO, 

ll g 

POS TENSADO. 

~lanual de dise1'o 

a 

Pretcnsados Venezolanos C.A. 

IM e v c 

1980 

a 

TSTHUCTUHAS PREFABRICADAS E INSTA

LACIONES. 

Pioboo Martín 

r rH Y e 
1977 

PRECAST CONCRETE CONECT IONS 

Nelson Stud - Welded Anchors 

r M e v e 
1972 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE 

CONSTRUCCION. 

F. Barbara 

1982 
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PCI. 

rACHAUAS PREF l\BRICADAS 0[ 1 IUfWllGtlN. 

Hermann lllurne Edic. 

Rosario 17 Madrid. 

1'1'79 

mm DE Pi<OYECTAR rn ARQUITECTURA. 

[rnst Neufert. 

1982 

ES lRUCl URAS PHEF ABR!CADAS. 

Ricardo Zamora Laurent. 

México 1977 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO. 

Uelegación Tlalpan. 

D.F. México. 

PLANOS DE USO DEL SUELO DE LA DELE

GAC!ON TLALPf\N. 

O.F. México. 

1iEUGiüuS iJl!lLDI:iG'.:; i\N 1'!1f.H!1[CIU·· 

íll\L m:cuno mJOK. 

('L GrarHiill 8ooK Cn. 

1979. 

MANUAL OE VlGl;UA Y BDVEO!Llli S.P .. 

VUJISA .. -

México, l~)f.rl 

íC.AfiUAL Q[ SlSTEr!AS PHESFDRZAOOS 5. A 

SlP5A 

19ll5 

EL PAISAJE UHBIU~O 

Cullen Gordon 

Edil. Blume 

Barcelona, 1978 

5!5TE~1A5 AHflUITECTONlCOS Y URBANOS 

Alvaro Sanchoz 

Trillns. f1léxica; 1978 

TEOR1A DE LA ARQUITECTURA 

José Villagrán GJrda 

!N8f\ SEP 

r1éxico' 1986 

~I 



"' 

o s a o 

ESTACA. - SC! denomina estaca a la zona que 

esta compuesta ror barrios y ramas, es la parte 

oiilÍsionul de la iglesia. 

BAflRlO. - Es uno de los sectores o zonas que 

forman una estaca, t?n una ostaca pueden existir 

los barriO'J que 5ean necesarios de acuerdo al 

L.1rn<1f~o de lR niismi:J. 

f!M1A.- Es un serctor o zona más pequef'la 

que un bar ria conjuntamente conforman la 

estnca. 

HNESTIGADOH. - Se le considera investiga

dor a la persona que se interesa por saber más 

acerca de la iglesia, o que simplemente es un 

visitante dentro de ella. 

TEf~PLD. - Es el lugar más importante y 

sagrado para los miembros de la iglesia, ya que 

en él se ef'ectúan actividades religiosas de gran 
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relevancia. Los templos en el mundo ;;¡un puco~ 

y solo se los edifica en lu1)ares espccialoo .. 

CW1íl0 DE E51ACA.- Es el cent.ro de reu

nión de barrios y ramas, donde lo!j miembro:,, 5c 

congrcr¡an para realizar acLividm1us de diversos 

Liµo5, como activilfodt.•.s rcli9io3a:J, culb.n-dlc~., 

sociales y deportivas¡ o simplemente pueden 

real izor ut:lividndes indcpenc1ienles por catla 

barrio o rama. 
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CONO UN AGRAOECIM!EN ID 
A TODOS 

LOS QUE HICIERON PDSIBLE 
LA REALIZAC!Dri DE 

ESTE mAfJAJll. 

"POR r•n Hl\ZA 111\BLAfiA [L ESPlfl!lll" 
ciudad univ.,rsilaria d.f. Hlllíl 

u11ivL~rsidad naci.uncll íllJLlum111a dL! mé~1.ico. 
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