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Introducción 
La problemática de la Ciudad Capital más poblada del mundo englosa 

una multitud de factores que día con dia hacen más urgente el compren
derla. 

Concebir el tema de disei'lo integral en zonas urbanas enmedio de 
nuestra hacinada Ciudad de México no debe considerarse una utopla. 

"La ciudad se manifiesta en su forma. Es una obra perpetuada de 
creación y erección, es un sistema de piezas intercambiables dentro de 
un c6digo" 1 

Conforme pasa et tiempo, vemos cómo diversos factores cambian la 
fisonomla de barrios enteros, un sólo elemento urbano puede ser el deto
nador de estos factores que en gran medida se basan en economra-plus
valla. 

Un hotel, un teatro, un centro comercia\, una estación del metro o de 
autobuses, pueden ser ejemplos de lo más ilustrativo. Por otra parte, el 
incremento de automóviles hace necesario ampliar y alterar las vialida
des existentes, rompiendo trazas urbanas y logrando que barrios enteros 
pierdan su identidad, 

La escala y dimensiones alteradas en tan sólo décadas van minando 
la belleza haciendo de la Ciudad de México contrastada y caótica. 

Los cambios dentro de la "urbe" son tangibles y necesarios, "la rne
galópolis" es un organismo vivo compuesto de multitud de ciudades disi
miles, considerarlas como tales al realizar los cambios, es no destruir 
imágenes tan particulares. 

Las pretensiones de este proyecto de tesis se centran en un barrio 
funcional, con unidad contextual y planeación urbana. Su vialidad y ser
vicios son suficientes y carece de lacras sociales. Sin embargo, el progra
ma maestro del metro comprende la construcción de la \lnea 1 O que para 
1994, con una estación terminal y depósito para diez trenes, cruzará por 
enmedio del barrio. 

La intención es pues, en concordancia con el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la de encauzar y controlar el acce
so de comercio desmedido dentro del barrio descrito, asi como el plan
tear el tema de rediseño en espacios urbano existentes, como punto neu
rálgico del urbanismo moderno. 

"Una nueva tendencia está surgiendo en el diseño de los espacios 
abiertos en las ciudades. Mientras que en la Edad Media eran concebidos 
como recintos cerrados en el tejido urbano -edificios sin techo-, desde 
el Renacimiento hasta finales de la 2da. Guerra Mundial el criterio domi
nante fue el de la apertura, en la actualidad hay un retorno al diseño de 
las espacios centrlpetos" 2 

Somos por naturaleza gregarios, y el replantear proyectos que permi
tan el contacto social vecinal, traeré por consecuencia unidad, reforzan
do ast la identidad. 

El factor humano es lo esencial, y "fabricar sus lugares de encuentro, 
calles y plazas, es la parte más importante del quehacer urbano arquítec
tónico"3 



Fundada como meta de un largo peregrinaje, la 
Ciudad de México pronto fue poderoso centro reh· 
gioso y militar y al correr del tiempo, se erigió como 
centro histórico polltico, económico y cultural de la 
nación mexicana. 

Ciudad múltiple y capital de capitales ha sido lla
mada. 

A su condición de Capital del Pals y territorio 
en que se asientan los tres poderes federales, la Ciu· 
dad de México agrega una magnitud y una compleji· 
dad únicas, derivadas de los 18.6 millones de mexi· 
canos que la habitan y de la acentuada concentra· 
ción económica y politica que centraliza beneficios e 
inconvenientes del crecimiento, llevando su expan
sión fuera de los !Imites políticos del Distrito Federal 
hasta la conurbación con los municipios aledai'IOs del 
Estado de México e Hidalgo. 

No existen precedente ni parangón apropiado en 
el mundo para el fenómeno urbano de nuestra ciu· 
dad. 

El reto obliga a concebir un proyecto para la ciu· 
dad que recupere lo mejor de sus seis siglos de histo
ria para reordenar lo pasado y avanzar la futuro, co· 
mo entorno digno para una convivencia humana su· 
perlar. 

La ciudad es, por principio y propósito su pobla
ción. 

Un proyecto que aspiro a reordenarla, preservarla 
e impulsarla, sólo seré eficaz si el programa urbanlsti· 
co se constituye como proyecto colectivo abierto a 
la participación, y por ésta se convierte en un proce
so de organización social. 

(Extractos del Programa de Reordenación Urbana 
y Protección Ecológica del Distrito Federal 1984). 
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La Plaza como centro de agregación es el elemento 

''la plaza es la primera creación humana del espacio urbano''. 1 no 
se puede concebir ciudad griega sin ágora o romana sin foro. Llámese 
"Del Campo" en Siena, "Des Vosgues" en Paris, "Grosvenor" en 
Londres, "Lincoln Center" en Nueva York, o con sus diversas deno
minaciones de patio, atrio, mercado plazuela, etc. Es y ha sido porta
dor de un contenido simbólico, de un sentimiento de protección, res
guardo, unificación, centro de acción y disposición, punto de partida 
y de conclusión. Puede definirse de muchas maneras: como sitio, lu
gar, espacio, concepción urbana estática y delimitada por volúmenes 
arquitectónicos; en fin cuantas denominaciones pudieran caber sólo 
nos podrlan orientar a una conclusión: "La idea de que una ciudad es 
un lugar de reunión, de contacto social, de encuentro entre personas, 
ha sido aceptada por todas las civilizaciones humanas a través de los 
tiempos. Tales reuniones, tales contactos humanos, pueden haber te
nido lugar tanto en el Foro de Pompeya, como en cualquier plaza del 
mercado de las modernas urbes y siempre con el mismo carácter, co
mo algo que es propio del hombre, como una actitud que es a la vez ri
to y derecho. Los motivos que le impulsan a hacerlo son de la más va
riada lndole. El hombre es por naturaleza gregario y siente la necesi
dad de reunirse con los demás". 2 

"La arquitectura se concibe corno algo sólido, práctico, útil; se le 
considera destinada a crear una cálida ambientación en los interiores 
y un cierto nivel de prestigio en los exteriores, desgraciadamente, en 
la actualidad, se etiqueta lo demás corno accesorio y decorativo' ' 3 y 
sustancialmente se elimina al mismo hombre, para dar paso a la vital 
sociedad motorizada. 

"EL SENTIMIENTO DE ESPACIO ES UN SENTIMIENTO PRIMOR
DIAL BASICO Y RECTOR EN LA ARQUITECTURA" 

Juan de la Encina. 

"La polaridad espacio interior-exterior, se presenta conjuntamen
te ya que ambas se rigen(funcional y formalmente) por leyes simila
res. El espacio interior slmbolo de privacidad se protege de las incle
mencias del tiempo y molestias del medio ambiente, el espacio exte
rior parte como espacio del movimiento y actividad, libre y abierto, 
con zonas públicas. semi-públicas y privadas" .4 

México se ha caracterizado il través de los siglos por albergar es
pacios abiertos místicos, llenos de un ambiente luminoso y colorido, · 
nunca están vacios, siempre están Henos de una sensación etérea 
muy propia de nuestrns costumbres. Ln sensibilidad creativa en estos 
espacios, es única en el mundo y es "evidente en la mágnifica rela
ción entre volúmenes y espacios de los sitios precortesianos, persis
tente aún durante períodos coloniales y de influencias eclécticas euro
peas'' .5 

"LA SOBRIEDAD DE ESPACIOS ABIERTOS EN TEOTIHUACAN 
ES DEFINIDA POR SUS ESTRUCTURAS MASIVAS HECHAS PARA 
ELEVAR EL ALMA DEL ESPECTADOR, NO EN BUSCA DE PLACER, 
SINO DE EXALTACION", 

Dr. Ignacio Berna l. 
10 

La Ciudad de México no ajena a estos conceptos, nos ha dejado 
eflmeras muestras de aquellos espacios prehispánicos que un tanto 
conocemos por la imaginación de Diaz del Castillo, Balbuena y Saha
gún. Probablemente "El Zócalo" sea la única manifestación existente 
-en tamaño· de lo que fuera una plaza mexica. Sin embargo la ciudad 
virreinal si nos legó magnificas espacios llenos de cultura y tradición. 

Santo Domingo, la plaza más bella y antigua de la ciudad, dispues
ta por los dominicos en 1531, con suntuosas casas en su entorno; y 
cuyo espacio fue inútilmente acribillado con la apertura de la calle 
"Leandro Valle" en la Reforma. O Loreto con sus actuales dimen
siones a partir de 1670; su templo neoclásico erigido por Paz y Caste
ra y su fuente del conocido arquitecto de la Hidalga, trasladada del Pa
seo de Bucareli en 1929. Otros como Sta. Catarina Mártir, Sta. Ve
racruz, San Fernando. Regina Coelli ... , definen el sentido conceptual 
del espacio abierto de la Colonia; que ya desde 1573 por orden de Fe· 
lipe 11, hablan quedado establecidas las especificaciones sobre diseño 
de las plazas en la Nueva España: al respecto Stanislawski plantea en 
su tratado urbano: 

"Las cuatro esquinas de la plaza dan frente a los cuatro vientos, 
de esta manera las calles que arriban a la plaza no están expuestas a 
los vientos que podrlan causar inconveniencias. La plaza debe ser rec· 
tangular prolongada de tal manera, que su largo sea cuando menos el 
doble del ancho; forma eficiente para celebraciones. El tamaño de la 
plaza debe ser proporcional a su población, no debe ser menor a 56 
mts. en ancho. Alrededor de la plaza y sus cuatro calles principales 
debe haber portales por su gran conveniencia a mercaderes. Las ocho 
calles de acceso en las esquinas los evitarán por accesibilidad" .6 

"Virtualmente cada pueblo y ciudad en Nueva Espaf'la llevaban el 
mismo patrón. El núcleo de la comunidad era la plaza, en cuyo frente 
se situaba la Iglesia y flanqueaban sus laterales establecimientos mu
nicipales y comerciales. 

En la parte antigua de la Cd. de México, las Iglesias proliferaron a 
tal nivel, que cada vecindario tenla su propia plaza, no más retirada a 
500 metros". 7 

Las plazas eran generalmente pavimentadas y los portales prote· 
gían a los peatónes y mercaderes de la lluvia y el sol. Durante el siglo 
XIX, se arbolaron y jardinaron, lo que tuvo mucho apogeo, se coloca
ron bancas, kioscos y fuentes, convirtiendo extensas áreas pavimen
tadas en jardines Henos de tradición. 

Inevitablemente, las innovaciones técnicas del s. XX, hicieron de 
la plaza obsoleta. De mayor evidencia en la Cd. de México, en donde 
teatros. campos deportivos testadiosJ, se volvieron de atracción po
Pl.Jlar. supermercados y tiendas departamentales, suplantaron 
muchos mercados abiertos bajo los portales. La ironía del deterioro 
amalgamó muchas de estas plazas, destruyendo remansos de sereni
dad. 

Los espacios abiertos enmedio de las ciudades son un espejo del 
hombre dentro de ellas. La imagen de sus actitudes y creencias, está 
reflejada en la naturaleza y la calidad de sus efectos flsicos envolven
tes. Sobrevivir es el primer factor humano, y una ciudad carente de 
agua y vegetación es motivo de una sociedad deprimida. 



neurálgico del barrio 

"El valle ha cambiado; seiscientos ai'los de evolución y crecimien
to han forjado el México de hoy. La transformación de las chinampas 
rodeadas del gran lago a la megalópolis de casi veinte millones de ha· 
bitantes es un hecho inevitable. La Capital, es el corazón cultural, so
cial y comercia\ de la República, su vitalidad es latente y plagas obliga
torias de todo centro urbano de gran magnitud nos absorven: conges
tionamientos, tráfico, cinturones de miseria y contaminación. Aun 
asf, el sentido individualista de auto-identificación persiste. Este ímpe
tu se expresa en diseños contemporáneos donde la apreciación del 
entorno ambiental tan propio subsiste. As! como los jardines japone
ses conservan su identidad, la arquitectura del paisaje mexicano, 
mantiene esa posesión distintiva" .6 

No hay que olvidar que "la arquitectura del paisaje es la comunión 
cinética entre el hombre, la tierra y el espacio" .9 

Su mayor función es precisamente el establecimiento de una rela
ción armónica entre el hombre y la naturaleza. 

Los espacios existen, to que hay pues es una vivida necesidad de 
recrearlos. "En primer lugar desempañando funciones razonables ven 
segundo lugar, gozando una correcta situación dentro de la estructura 
urbana disponiendo de su correspondiente zona de influencia". 10 ·:se 
hace urgentemente necesario dar con soluciones encaminadas a pro
teger al peatón de las molestias del ruido gases y tráfico rodado: evi
tando al mismo tiempo, que las zonas queden muy separadas una de 
la otra" .11 Se requiere una superposición de ambas funciones lo que 
supone un considerable esfuerzo técnico entre los fabricantes de 
automóviles, urbanistas y arquitectos contemporáneos. 

"LA ARQUITECTURA COLONIAL NO COINCIDE CON SU ANTE
CESORA PREHISPANICA, AUN AS\ SE CONSERVA UNA MISTE
RIOSA FUERZA EN EL ESPACIO, QUE HACE DE LAS DIMENSIONES 
DE PLAZAS Y PATIOS MEXICANOS, DIFERENTES TOTALMENTE 
AUN DE LO QUE LOS ESPAÑOLES PRETENDIAN FORMAR". 

Arq. José Villagrán Garcla. 

11 



Desde su fundación precortesiana, la lógica del 
asentamiento urbano y su expansión fue alrededor 
de un área geográfica nuclear que fungla como 
centro de acti\/idad polltica, económica y rehgiosa 
que coexistla con otros centros en sus alrededores. 
Este planteamiento precortesiano fue reconocido y 
enfatizado por la administración colonial cstablecien· 
dose as! una tradición, un modelo y un proceso cita· 
dino y aün nacional incuest1onado. 

Sin embargo. el crcc1m1ento vertiginoso experi· 
mentado durante el Ultimo medio siglo, ha hecho 
prlicticamente disfuncional la opernc1ón del área 
alrededor del "Zócalo'' como centro gravitacional y 
rector del crecimiento urbanlstico más importante de 
los tiempos contemporáneos. 

Adicionalmente, la expansión ha engullido a los 
poblados periféricos. destruyendo su función 
complementaria y desconyuntando el sistema urba· 
nistico global. No obstante, conviene ínsistir en que 
la actual complejidad de Ja vida en la Ciudad de Méxi· 
co no proviene en si misma de su crecimiento sino 
del modelo de urbanización seguido en las Ultimas 
décadas, que la concibió como un sistema urbano in
tegrado por partes simples que cumplen una función 
única. !Zonas exclusivamente industriales, comer· 
ciales, habitacionales. educativas, etc. en puntos es· 
peclficos de su terntorio). 

Debido al crecimiento horizontal, la ciudad se 
transformo de un lugar para vivir y convivir en un es· 
pacio para desplazarse permanentemente. Los lar· 
gas viaies de grandes cantidades de personas hacia 
lugares lejanos para acudir a sus troba1os, escuelas, 
mercados y para retornar a sus hogares, se convir· 
tieron en medio para la actividad humana, dentro de 
la ciudad en la actividad principal de sus habitantes 
con el consecuente desgaste de energla material y 
humana; fisica, económica y sicológica. 

(Estractos del Programa de Reordenación Urbana 
y Protección Ecológica del Distrito Federal 19841. 
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Desde su fundación en 1325, la Ciudad Mexica surgió como 
centro de agregación y polo de atracción que la convirtieron en un im
perio teocrático y militar. 1 El asentamiento estratégicamente ubicado 
en el gran lago, para postrimeras de la Conquista tuvo una población 
de alrededor de 60,000 habitantes en un área aproximada de 13 
kms.2 

La sociedad precortesiana se agregó en torno del templo Mayor, 
que por sus connotaciones místicas -el centro del mundo, el quinto 
sol. el único lugar para transmutación a los cielos e inframundos-, vino 
a ser el polo de atracción de propios y extraños por un lápso de casi 
tres siglos. 

La ciudad novohispana, sobre los restos de su predecesora Te
nochtitlan y conforme la traza del geómetra Alonso Garcla Bravo tam
bién motivó la agregación en torno de la Plaza Mayor, donde se ubica
rlan La Catedral, el Palacio de los Virreyes y el Ayuntamiento. 

La población para el siglo XVIII alcanzó los 137 ,000 habitantes. 
Finalmente, ya en este siglo, la polltica gubernamental de los af'los 

30's, propició la inmigración desmedida, con la finalidad de moderni
zar la capital del país. En los SO's, se incrementa la proporción con 
una diferencial que hoy alcanza la cifra de medio millón de nuevos ca
pitalinos cada ano. "Durante cinco décadas la tradición alimentadora 
ha concentrado los recursos al centro del país. La Ciudad de México 
era la fuerza que impulsaba el campo a su modernización, ahora para
dójicamente es el ancla que frena el progreso". 2 La centralización de 
la economla en el área metropolitana genera en la actualidad el 36% 
del producto nacional y el 26.5 de la población económicamente acti
va del pals se concentra en Ja Ciudad de México. Por todo esto la 
ciudad absorve el 33% de la inversión pública federal y se calcula que 
para ol ano 2000 la población se elevará a 27.3 millones de habitan
tes, absorviendo més de un 45% de la inversión pública federal. 

"NOS HEMOS DETENIDO ESTUDIANDO DIVERSOS INTENTOS 
LLEVADOS A CABO PARA LIMITAR EL CRECIMIENTO DE LAS 
CIUDADES METROPOLITANAS Y HEMOS LLEGADO A LA CONCLU
SION DE QUE EN NINGUN CASO HAN LOGRADO EXITO TOTAL ES
TOS CONATOS". 

Peter Hall. 

Los motivos de este fenómeno social de carácter centripeto son 
de variadas lndoles; aunque se podrian centrar en tres causas: 

La búsqueda de un mejor nivel de vida tanto en aspectos 
económicos como sociales, culturales y educativos, as! 
como una mayor accesibilidad a servicios. 

El ser humano y aun más el latino, desde la antigüedad ha 
buscado el congregarse para vivir. Este carácter gregario 
parte desde la "casa redonda" de las comunidades rura
les hasta la metrópolis de la Ciudad de México, donde la 
población tiende a reunirse o congregarse en el centro. 

Factores naturales, que a pesar de múltiples inundaciones 
y alta sismicidad propician el asentamiento en la cuenca 
de México. 

Simultáneo a este fenómeno de agregación centrlpeto de carécter 
general -del campo hacia la ciudad-. a menor escala se repiten simila
res modelos dentro de la metrópolis; tanto en "El Zócalo", como en 
diferentes "centros" que por sus servicios ó atractivos congregan a 
la comunidad. 

Este fenómeno de cáracter particular no es reciente, sucedió en 
los cuatro Calpul\is 6 barrios Mexicas y en las múltiples plazas que se 
conformaron en la ciudad novohispana. 

El fe
1
nómeno migratorio hacia la ciudad se repite en su interior: centros, subcentros urbanos y de 

barro son los polos de atracción. 
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Acciones del Departamento del Distrito Federal.
Centro de Barrio.-
Tras el Incremento poblacional en la Ciudad de México en 1943 se elaboró el primer plano 
regulador con objetivo centrados en la construcción de vialidades con mayor capacidad así 
como nuevos sistemas de transporte y áreas para expander la urbanización. En 1976 se 
promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos, así como la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. Y una vez ratificada entra en vigor el Plan Director para el Desarrollo Urbano 
del D.F. en 1980, el cual ha sido actualizado en 1982 y en 1987. 
El Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Distrito Federal dado a 
conocer a la ciudadanía para su consulta en septiembre de 1984. contempla los siguientes 
objetivos: 
•Maximizar el uso del suelo y del espacio urbano existentes, y de los servicios públicos con que 
cuenta el Distrito Federal actualmente. as! como mejorar el transporte público y la vialidad de la 
ciudad. 
Redistribuirequilibradamente los servicios públicos y el equipamiento y por ende las activlda
des en el área urbana. buscando equidad en su disponibilidad para todos los sectores de la 
población y un alto grado de autosuficiencia en todos los sectores de la ciudad 
• Proteger y mejorar tas condiciones del medio ambiente. 
En el Programa General actualizado en 1987, se contempla la creación de ocho Centros 
Urbanos en el Distrito Federal: Centro Histórico. Tacubaya. Pantitlén. Tepeyac. Azcapotzalco, 
lztapalapa, Culhuacán y Tacuba. Y siete en los municipios conurbados: Nezahualcóyotl, Ecate
pec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán lzcalli y Coacoalco. Con la fi
nalidad de crear polos de atracción en estos lugares. 
La autosuficiencia de los Centros Urbanos en la zona metropolitana. se dará gradualmente en la 
medida en que se creen las condiciones para que la gente que vive en ellos encuentre allf mismo 
posibilidades para trabajar. habitar. educarse. consumir, realizar sus trámites administrativos, 
divertirse y recrearse culturalmente sin necesidad de grandes desplazamientos cotidianos 
hacia otros puntos de la ciudad Progresivamente la disponibilidad de servicios deberá ser más 
pareja. regional y socialmente. sin los grandes contrastes entre abundancia y carencia que hoy 
existen. 



Simultáneamente los Centros Urbanos. son elementos básicos de la 
estructura urbana para todo el territorio urbano de la Zona Metropo
litana de México: 

1) Los Subcentros de Servicios. 
2) Los Corredores Urbanos. 
3) Los Centros de Barrio. 

Los Subcentros de Servicio. con función de carácter regional. auxi
liarán en el serv1c10s de tipo medio y complementarlos de primer 
rango al Centro Urbano Habrá disponibilidad de suelo urbano para 
el equipamiento comercial y de abastos. administrativos. para la 
salud y para la enser'lanza media y alta. mezclada con servicios. 

Los Corredores Urbanos. son bandas del suelo urbano que coinci
den con el área de influencia rnmediata del metro. 

Unen en cierta forma los Centros Urbanos y están compuestos por 
zonas secundarias para alta densidad de poblacion. e intensidad de 
construcción. 

Los Centros de Barna. al 1rse instrumentando y llevando a cabo. 
colaborarán con los Subcentros Urbanos. para satisfacer la deman
da de servicios cotidianos debamos. colonias y fracc1onamientos. 
sean populares o residenciales 

Reunira cstablec1m1entos básicos como: el mercado. el centro de 
salud. la escuela primaria el parque y los juegos infantiles. el esta
cionamiento plibhco. etc. 

Estará diseñado para atender una población máxima de 50,000 
habitantes. 

o 

o 

conclusión 
La plaza como espacio rector a través de la historia. en la congregación 
de población: la desmedida inmigración que no sólo se da del campo a 
la ciudad, sino que también es interna en la propia metrópolis. Las 
continuas transformaciones fisicas y sociales que se denotan dentro 
de la urbe a través del tiempo. Son precisamente puntos aislados que al 
ser conjugados demuestran parte de la complejidad y multitud de 
factores que se manifiestan en una "ciudad contemporánea". Entender 
estos conceptos adaptándolos a las intenciones de los programas 
urbanos oficiales. puede ser en cierta forma el camino adecuado para 
resolver la problemática de una urbe caótica como la Ciudad de México. 
Sin olvidar que el mejoramiento se puede lograr con acciones aisladas 
de características muy particulares y no con utópicos y enormes pla
nes que traten de unificar en un criterio toda la ciudad. 
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Como se menciono anteriormente, el Programa de Reordcnac1on Urba· 
na y Protección Ecológica del O F. contempla la creación de estos 
centros de Barrio para lina comun1dad minoritaria que habite en el 
barrio comprendido El Plan Parc1nl de la Delegación Miguel Hidalgo 
(i982l. previene para el año 2000. once de estos centros dentro de su 
¡urisprudcncia 
El centro de Barrio a tratar en esta Tesis. como auxllicH de servicios 
basicos· escuelas. parques. comercio menor de 500 mts2 .. templos. 
etc existe desde la creación mismo del bnrno Por lo tanto el proyecto 
ún1cBmente se basarn en 1ntens1ficar y reordenar dichos servicios. así 
como me1ornr el equipamiento urbano Por lo mismo el proyecto se 
concentmrá dentro del Centro de Borrio existente. 
La estrateq1a paro 11evar a cabo la revitalización de cualquier Centro de 
Barrio llev:·ná en consecuencia el siguiente proceso· 
11 Analiznr factores f1sicos y socioeconóm1cos de la zona a tratar. 
21 01agnost1car los servicios existentes (escuelas. comercio. eql1ipa· 
miento. ect. \ 
3\ En bnse a dicho estud10. complementario con las inquietudes de ta 
comunidad expresndas en el Programa de Barrio (COPLAOE OOF). 
locolizar las necesidades. elaborar el proyecto adecuado. programar 
un estudio de factibd1dad y mercodo. para posteriormente encontror el 
mecanismo econom1co con fin de llevar 1'1.s acciones a cabo. 
4) Tras una revis1ón y evaluacion de resultados. se diagnosticarán y 
llevaran a. cabo mas y me¡ores Centros de Barna en diferentes lugares 
de esta gran metrópolis 

Obviamente en la qran urbe. cada Centro de Sarrio sera de diferente 
morfología. de acuerdo a las necesidades de Sll poblacion circundante 
afectada 



Antecedentes Geográficos y Sociales (Generales). -
La Delegación Miguel Hidalgo, con una su

perficie de 42.5 Kms 2 está integrada por 77 
colonias donde habitan actualmente alrededor 
de 610,000 habitantes, previniendo que para 
el ano 2000 serán poco menos del doble. 

Existen grandes contrastes en las caracterís
ticas poblacionales ya que prevalecen densida
des desde 60 habs./hec. en zonas como Lomas 
de Chapultepec, hasta densidades poblaciona
les de 450 habs.Jhec. en Tacuba. El promedio 
neto se tasa en 225 habs./hec. 

El porcentaje de crecimiento se mantiene en 
2.23% anual y se registra un saldo migratorio 
de 1300 personas al ai'lo. 

En relación a la actividad económica y al 
empleo, para 1978 la Delegación concentraba 
un 6.6% de la población del Distrito Federal. Su 
población económicamente correspondia al 
7. 5% de la total, y sectorialmente se agrupaba 
un 45.2% de esta en la industria de la transfor
mación, un 29. 1 % en el comercio y el resto 
{ 16. 5%) en demés actividades productivas. 

En cuanto a la distribución de la población 
económicamente activa por estratos socioeco
nómicos, en 1980, 85, 493 personas ganaban 
menos del salarlo mfnimo; 50, 1 62 entre 1 y 
1.6 veces; 32, 145 de 1 .7 a 2.6 veces: 25, 
570,de2.7a5.2vecesy37, 161 masde5.3 
veces. 

El uso actual del suelo, se distribuye de la si
guiente manera: habitacional 49.85%, in· 
dustrial 7.98%, de servicio 13.31%, mixto 
7 .58% y espacios abiertos 21. 28%. 

La red vial de la Delegación abarca el 1 2 % de 
la superficie total, y aunque se registra un supe
ravít en equipamiento para la educación, existe 
un déficit en servicios para la salud. El porcen
taje de áreas jardinadas (7 m2 /hab.) es impor
tante, ya que abarca la mayor proporción de 
áreas verdes de la ciudad; (la Organización In· 
ternacionat de la Salud propone 9 m2 /hab., y en 
su conjunto la Ciudad dista de llegar a los 4 
m2 /hab.). 

En cuanto a centros de esparcimiento y 
congregación -desde luego sin dejar de consi
derar al Bosque de Chapultepec que es uno de 
los atractivos más importantes de la 
Ciudad-en la Delegación existen: 43 embaja
das, 18 cines, 20 centros deportivos, 33 alma
cenes y tiendns do autoservicio, cubriendo un 
mediano porcentaje si tomamos en cuenta que 
la Delegación Cuauhtémoc tiene: 123 bibliote
cas, 21 teatros, 154 cines y la mitad de los 
museos de la Ciudad. 
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La estructura urbana resultante en la Delega
ción con tan sólo un kilómetro cuadrado de re
serva territorial. se hace ver planificada y cos
tosa en algunas zonas, asr como desordenada y 
precaria en otras. Es importante denotar, que 
tal coexistencia de zonas pobres y ricas, la 
mezcla de estilos de desarrollo y funciones ur
banas, as! como la intrincada, red de comunica
ciones hacen del territorio de la Delegación un 
caso particularmente complejo para la plane
ación urbana. 
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Ubicación y factores físicos (particulares). 
El proyecto a desarrollar se localiza en la par

te noroeste de la Ciudad de México, dentro de 
la jurisprudencia de la Delegación Miguel Hidal
go e concentra dentro de las calles: Av. Lega
ria, Presa Escame, Av. Cervantes Saavedra y 
Presa On. Martfn en la Colonia Irrigación. Las 
manzanas a interpretar son las identificadas 
con los números: 35,36,46,56 y 67; dentro 
del Programa de Barrio de la Dirección General 
de Planificación del D.F. 

El barrio se formó en 19 50 como ampliación 
de las colonias: Morales-Palmas, Los Morales y 
del Bosque. Colinda al norte con las colonias: 
Pensil y Sn. Joaquin, al sur con la colonia 
Morales-Palmas, al este con Ampliación Grana
da y al oeste con la zona residencial Militar y 
Loma Hermosa. 

La traza es bastante regular, presenta una 
red ortogonal con las calles locales que cruzan 
el barrio. Las manzanas son grandes e irregula
res en la periferia y muy regulares al centro. 
Aproximadamente cuentan con 5000 metros y 
se subdividen en aproximadamente veinte lotes 
de 250 mts. unifamiliares, bifamiliares y plu
rifami\lares. 

Las principales vlas de acceso y distribución 
son: Av. Rlo San Joaqufn y Periférico de acceso 
controlado; y Calzada Legaria, Bvd. Cervantes 
Saavedra y Presa Falcón de carécter primario y 
secundario. La zona no presenta falla orogréfi
cas salvo ligeras pendientes menores al 10%, 
aunque se situa sobre la Coordillera de las Cru
ces, que atraviesa hacia el oeste de la Delega
ción. 

Se caracteriza como zona habitacional de 
mediana densidad (225 hab./hec.) en Irriga
ción, y alta (450 hab./hec.) en Lomas de Sotelo 
y Periodistas. 

De uso mixto sobre Av. Legaria, e Industrial 
en los extremos, principalmente al oriente. 

Se advierte un sub-centro urbano de usos 
múltiples permitidos al poniente junto al Toreo 
de Cuatro Caminos en la Colonia Periodistas. 

20 
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Factores socioeconómicos (particulares). -
Concentrando el análisis socio-económico en 

la zona del proyecto a tratar, podemos 
concluir : 

• La colonia Irrigación al sur: comprende vi
vienda unifamiliar en aproximadamente 60%, 
bifamiliar y pluritamiliar 40%, ubicando comer
cios de menos de 500 mts. 2 y de primera nece
sidad en las cabezas de manzanas y locales en 
planta baja de edificios de más de dos niveles. 
Existen edificios en condominio hasta de diez 
niveles. 

La mayorla de las construcciones son de la 
década de los 50' s. 

La colonia Irrigación es de carácter socio
económico medio y medio-alto, de profesionis
tas y comerciantes con porcentaje de ingresos 
familiar de aproximadamente 1 5 a 20 veces el 
salario minirno. 

Un alto porcentaje en esta zona es de familias 
de 4 a 6 miembros. 

• Las colonias al norte: Periodistas y Lomas 
de Sotelo, son unidades habitacionales cons
truidas en 1964 por cuenta del Banco Intera
mericano de Desarrollo. Estén comprendidas 
por edificios de cuatro niveles, de vivienda en 
condominio plurifamiliar. Debido a la buena ubi· 
cación y al excelente estado de mantenimiento, 
estas unidades se han cotizado cada vez más 
alto; y en gran porcentaje, los habitantes son 
de clase media, profesíonistas, comerciantes y 
empleados. 

Con ingresos aproximados entre 5 y 1 O ve
ces el salario mlnimo. 

Como se menciona anteriormente, la densi
dad de población es de 400 habs./hec. Cuen
tan con escuelas, comercio, centros de salud, 
guardarla y un pequeno centro de abasto tCO
NASUPOI, asl como áreas jardinadas y esparci· 
miento (canchas deportivas) y estacionamien
tos. 

• Hacia el oriente la zona industrial compren
de: una fábrica de detergentes, una ensambla
dora de automóviles, una fábrica de llantas, la 
casa de moneda e instituciones de fomento in
dustrial. También se advierte pequena industria 
hacia el poniente por la Av. Lega ria. 
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Diagnóstico de equipamiento urbano y servicios 
existentes. -

Tipología de la vivienda.-



Análisis del Templo de "Fátima" 
y sus dependencias 

Construido hace 30 ar.os, formal y funcional
mente abarca un lugar importante en el actual 
Centro de Barrio de las colonias Irrigación y 
Periodistas. 

Proyectado por el Arq. Guillermo Ortega Hay, 
el conjunto de edificios ha perdido su fisonomfa 
original, de acuerdo a las ampliaciones y nue
vos usos dispuestos por los usuarios de la or
den Masen-Sol católica. De estilo netamente 
funcionalista está formado por: el templo en la 
parte central del terreno y con un área aproxi· 
mada de 700 mts., 2 de una sola nave de arcos 
formaros rebajados y arcos torales de pequer.o 
tamano, que dan a la bóveda de concreto una 
desafortunada forma que no es ni de canón 
corrido ni escarzana. 

El ábside está conformado por una media es
fera y es el elemento dominante del edificio. 
Rematan la nave pequenas linternillas. 

La capilla del lado poniente repite la forma del 
templo en menor escala. Se denota que fue re
modelada recientemente. !Según el proyecto 
original, se proponra otra capilla en el costado 
oriente, lo que brindarla simetría al conjunto). 
En ambos lados del templo, edificios de tres y 
cuatro niveles que en forma de crujfa dan cabi
da a la casa parroquial, aulas de catequización, 
sacristfa, dispensario, oficinas, auditorio y ser
vicios, asf como talleres de costura. 

La composición de ambas crujras dista for
malmente de unificarse al templo. En su interior 
se han venido adaptando sin ninguna conside
ración formal e incluso funcional una serie de 
locales. Asr como ejemplo la cocina se ubica en 
la parte posterior del ábside de forma esférica; 
por una parte rompiendo el antiguo respeto a la 
"estampa" (parte trasera del altar) y por otra 
creando espacios inutilizables por su forma irre
gular. 

En cuanto a factores sociales, el 80% de los 
usuarios son del mismo barrio, el uso tanto del 
templo como de los servicios es constante y de 
alta incidencia. 

Su radio de influencia abarca aproximada
mente entre 2 y 3000 metros. 
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Colegio: Arq. Ramiro González del 
Sol. 
Institución oficial. 
Ubicación: Sta. Rosa s/n. entre Don Martln y 
Presa Escame. 
Fecha de inauguración 1 9 59. 

Generalidades: 
Educación pre-escolar con turno matutino. 
Cuenta con 300 alumnos y 1 O maestros y per
sonal de intendencia. 

Descripción del local: 
Formalmente no brinda alguna aportación y no 
afecta en proporción al contexto. 
Consta de: 
1.- Ocho aulas en un nivel 
2. - Salón de cantos y juegos/biblioteca mlnima. 
3.- Cub!culo de dirección. 
4.- Dos cubiculos de psicologla. 
5.- Casa del conserje. 
6.- Servicios sanitarios. 
• Bodega. 
• Muestra un regular mantenimiento. 

Procedencia de los alumnos: 
• Misma colonia 3 % 
• Colonias aledanas 8 7 % (básicamente hacia 
el oriente). 
• Colonias retiradas 1 0% 

Transportación 
• Pública 30% 
• Privada 1 0% 
• Caminando 60% 

Por la corta edad del alumnado, se teme del trá
fico y de vendedores ambulantes. 
Carece de recolección de basura y se considera 
la vigilancia regular. Carece de problemas de 
ruido. 

Colegio: Manuel Gual Vidal. 

Institución oficial. Reg. No. 12-163-116-Vl-X 
Ubicación: Sta. Rosa s/n. entre Don Martln y 
Presa Pilas. 
Fecha de inauguración 1 9 51. 

Generalidades: 
Educación primaria con turnos matutino y ves
pertino. Con un total de 580 alumnos por la 
mariana y 400 por la tarde. 19 maestros y per
sonal de intendencia por turno. 

Descripción del local: 
Formalmente no brinda alguna aportación y no 
afecta en proporción al contexto. 
Consta de: 
1.- Edificio de 16 aulas en dos niveles. 
2.- Salón de usos múltiples. 
3.- Cublculos de inspección y dirección. 
4.- Casa del conserje. 
5.- Servicios sanitarios. 

Bodega. 
• Carece de biblioteca y en general muestra un 
excelente mantenimiento. 

Procedencia de los alumnos: 
• Misma cdlonia 3% 
• Colonias a\edanas 8 7 % (básicamente hacia 
el oriente). 
• Colonias retiradas 10% 

Transportación: 
• Pública' 50% 
• Privada 10% 
• Caminando 40% 

Carece de problemas de tréfico, ruido, vigilan
cia y recolección de basura. Cuenta con proble
mas de vendedores ambulantes. 
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Colegio: Fausto Bravo Gómez. 

Institución oficial. Aeg. No. 11-178-46-Vl-X 
Ubicación: Sta. Rosa s/n. entre Presa Endo y 
Cervantes Saavedra. 
Fecha de inauguración 1969. 

Generalidades: 
Educación primaria con turno matutino. 
Cuenta con 650 alumnos y 25 maestros y per
sonal de intendencia. 

Descripción del local: 
Formalmente no brinda alguna aportación y no 
afecta en proporción al contexto. 
Consta de: 
1.· Edificlo de 16 aulas en dos niveles. 
2.- Aula magna. 
3.- Taller. 
4.- Tres cublcu\os para dirección y administra-

ción. 
5.- Casa del conserje. 
6. · Servicios sanitarios. 
• Carece de biblioteca y en general muestra un 
excelente mantenimiento. 

Procedencia de los alumnos: 
Misma colonia 3% 

• Colonias aladar.as 87% !básicamente hacia 
el oriente) 

• Colonias retiradas 10% 
Transportación: 

• Pública 30% 
• Privada 10% 
• Caminando 60% 

Carece de problemas de tréfico, ruldo, vigilan· 
cia, pero cuenta con problemas de recolección 
de basura y vendedores ambulantes. 
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Colegio: Fátima. 

Institución privada. 
Ubicación: Presa Escame No. 38 y 40. entre 
Presa Pilas y Sta. Rosa. 
Feche de inauguración 1953. 

Generalidades: 
Educación pre-escolar con turno matutino. 
Cuenta con 200 alumnos y 1 O maestros y par· 
sana\ de Intendencia. 

Descripción del local: 
Casa habitación adaptada a edificio escolar. 
No afecta el contexto. 
Cuenta con 8 aulas, dirección, cublculo de psi· 
cologla, salón de usos múltiples y servicios. 
Muestra buen mantenimiento. 

Procedencia de los alumnos: 
• Misma colonia 45 % 
• Colonias aledanas 2 5% (hacia el sur y po· 
niente) 
• Colonias retiradas 30% 

Transportación: 
• PUblica 3% 
• Privada 90% 
• Caminando 7% 

Carece de problemas de ruido, vigilancia y reco· 
lección de basura. Cuenta con problemas de 
tráfico en horas punta (12 a 13 hrs.), asl como 
de vendedores ambulantes. 



comercio vecina 

• '-

' 

t _. 
. .. .. 

En un área de nueve hectáreas existen aproximadamente sesenta comercios menores a 500 m2. básicamente concentrados 
sobre la Av. Legarla y cabezas de manzana. Los giros son en su mayorla de primera necesidad: farmacias, ferreterfas, 
carnicerlas, misceláneas y venta de productos perecederos, talleres y refacclonarias, ferreterlas. fondas Y expendios de 
alimentos, panaderfa, sastre. compostura de calzado, florería, consultorios médicos renta de pellculas, veterlnarlo,tintoreria y 
papelerfas. 
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Aréas verdes. Equipamiento y servicios 
urbanos.-
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Parque infantil enmedio de la glorieta a tratar y edificios de oficinas de alta densidad sobre Presa Salinillas poniente. 
28 



transporte 

Parámetro de densidad en circulaclón de vehículos: 
Av. Legaria (vialidad primaria) 27 autos por min. 
Av. Cervantes Saavedra (vialidad secundaria) 15 autos por 
min. 
Circulación local (interior del barrio) 8 autos por min. 

Promedio aproximado de autos privados en el barrio: 1000 en 
320 lotes. 

Transporte público suficiente con tres rutas de autobuses y 
cuatro de minibuses colectivos con mayor incidencia sobre 
las Av. Legaria y Cervantes Saavedra. 

Proyección METRO 1994 ... ..._ ~ 

.'· ./ .... " 
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Extractos del Programa Maestro 
del METRO/ DDF-SGOP-COVITUR 

Con respecto a la LINEA 10 (Hipódromo-Villa 
Aragón) programada a construirse para 1994: 

Se localiza al norte de la Ciudad con sentido 
poniente oriente. Inicia su recorrido en el terre
no denominado "Defensa Nacional", ubicado 
en el Anillo Periférico y Av. Cervantes Saave
dra, donde se encuentra la estación terminal, el 
intercambio de medios y el depósito; en una pri
mera opción, va hacia el oriente por al Av. Mi· 
gue\ de Cervantes Saavedra, FFCC de Cuerna
vaca, Laguna del Carmen, Eje Vial 1 norte, Hor
telanos, Revolución de Corea, Oceanfa, Av. 
608 hasta llegar a la planta industrializadora de 
desechos sólidos, donde se encuentra el terre· 
no denominado "Villa Aragón", el intercambio 
de pequei'\a revisión, la estación terminal, el in
tercambio de medios y el depósito, compartien· 
do estas instalaciones con la Hnea 6. 

Otra opción se desprende en el cruce de 
FFCC de Cuernavaca y Av. Miguel de Cervan
tes Saav.edra, continúa por la misma, sigue por 
Av. Moliere hasta Lago Ginebra, uniéndose al · 
trazo original en Av. FFCC de Cuernavaca. 

Una tercera opción surge de Hortelanos y Av. 
del Trabajo, continúa por ésta y Av. Albaniles 
hasta llegar a la Av. Oceanla donde se une al 
trazo original. 

La longitud total de la llnea será de 20. 7 3 
kms. Y contará con diecinueve estaciones, 
nueve de paso, ocho de transbordo y dos termi· 
nales. La captación esperada es de 900 mil pa· 
sa.jeros al dla. 

Consulta popular al respecto de la 
próxima estación terminal del 
METRO, a ubicarse en la cabecera 
del barrio. 

¡Nos van a traer el metro! ... es incrfble có· 
mo un servicio que siendo de gran utilidad, rapi· 
dez y seguridad, se ha venido transformando 
en un macro organismo infra·urbano. 

Efectivamente, un pro viene acampanado de 
un contra y cuando lo positivo es muy atracti· 
vo, lo negativo se vierte en igual proporción. 

No fue un comentario de admiración por par· 
te de los habitantes de la zona, algunos se pre
paran a cambiar de casa, los menos fueron a 
discutirlo con las autoridades, otros los escépti· 
cos dejan pasar el tiempo y 1 a ver qué 
pasa! . . . Todo lo tranquilo del barrio está a 
punto de desaparecer. 

. "Como fenómeno histórico, la Ciudad parti· 
c1pa naturalmente de los cambios y mudanzas 
de la historia y refleja con increlble claridad el 
devenir de la aventura humana'•. 1 

Es precisamente una prolongación en gran 
escala del ser y acontecer humano. Y por tanto 
su devenir se manifiesta en constantes cam
bios flsicos y sociales. 

Un mlnimo de visión nos podrla transportar al 
futuro. 

Ver lo acontecido y reflexionar un poco el 
comportamiento del "ente" citadino con todo 
su romanticismo y folclorismo sincronizado. 

El caso de una terminal del Sistema de Trans
porte Colectivo Metropolitano, significa una 
oleada de usuarios por minuto, el movimiento 
de sinnúmero de autobuses y camionetas co
lectivas, y por consiguiente lo más importante: 
la atracción comercial que si denigraré en gran 
forma el actual barrio. Es muy fácil imaginar va
nos abiertos y grandes marquesinas en los edi
ficios, gran cantidad de peatones en busca de 
transbordo y los apócrifos vendedores ambu
lantes ubicados en las banquetas. 

La llnea diez del METRO es necesaria y a pe
sar de que su terminal poniente se ha propuesto 
en otras zonas circundantes al barrio, su 
influencia repercutiva es muy importante, va 
que en la actualidad la Intersección de Av. Le
garla y Periférico "La Defensa", es un nodo ur
bano de gran atracción popular por acceso de 
Jiversas rutas de autobuses. 



PROGRAMA DE BARRIO 
Consulta popular 

Con feche de agosto de 1981, se realizó por parte del Departamen
to del Distrito Federal y de la junta de vecinos de las colonias com
prendidas, el Programa de Barrio, estableciendo prioridades. Las con
clusiones son les siguientes: 

• Se plantean tres usos: habitacional 65%, Industrial 20%, servi-
cios 15%1 

• Se requieren cajones de estacionamiento en forma urgente. 
• Existe deficiencia en las redes de agua potable y drenaje. 
• Urgente sustitución de autobuses por trolebuses (no contami

nantes. 
• Serlos problemas por contaminación ambiental. 
• Necesaria ampliación de pasos peatonales sobre las laterales del 

periférico. 
• Déficit en recolección de basura y equipamiento, ast como de 

vigilancia. (Ante este último punto, recientemente se construyó un 
módulo de seguridad en Presa Sta. Rosa). 

• Necesario jerarquizar las vfas de acceso, de modo que las zonas 
urbanas se vean menos afectadas por el tránsito de vehfculos de quie
nes buscan salida a los ejes mayores. 

Ante esto, se propiciará que las vfas colectoras Internas se abran 
alternadamente, evitando salidas hacia corredores urbanos. 

• Urgente ampliación y construcción de pasos peatonales sobre la 
Av. Legarla, asf como Ria Sn. Joaqurn. 

• Realizar estudios espectficos para efectuar la reorganización de 
flujos y movimientos en los puntos criticas de enlace entre vfas de 
circulación de carácter metropolitano y vialidades locales. 

Conclusión 
• 2130 alumnos de educación primaria y pre-escolar tan sólo en 

las escuelas analizadas; sin contar dos escuelas secundarias, una 
escuela técnica, una pre-escolar y una elemental no más distantes a 
tres o cuatromil metros, asl como las aulas integradas al templo. 

• La dificultad de acceso hacia los servicios del Centro de Barrio 
existente para los habitantes de la zona con mayor densidad de pobla
ción. 

• Alto flujo peatonal y vehicular y en consecuencia comercio des
medido, debido a la estación terminal del METRO que en breve será 
construida. 

Justifican: 
11 Creación de seguridad urbana con el cierre de arterias 
no necesarias al tráfico. 
2) Construcción de un puente peatonal que comunique 
la zona de mayor densidad al Centro de Barrio para evitar 
que los peatones crucen directamente sobre el arroyo de 
Av. Legaria de vialidad primaria. Y sustitución de autobu
ses por trolebuses. 
• (Contemplados en el Programa de Barrio del D.D.F.I. 

31 Creación de un Centro Cultural enfocado principal
mente a la población estudiantil, que también colabore 
en Ja centralización de la convivencia social y la motiva
ción cultural de los habitantes de la zona. 
41 Reordenamlento del comercio existente en la zona 
para prevenir la ubicación sin control (debido e las futu
ras estaciones del METRO) de comerciantes en el Interior 
de la colonia Irrigación. 

Por lo tanto el programa comprenderá: 
1) Re-diseno urbano en la zona comprendida: 
adecuación de las vialidades existentes al flujo, seguri· 
dad vial y peatonal, unificación de zonas verdes, es
cuelas y comercios al Centro de Barrio, arbotantes,seria
lamlentos, guarniciones, mobiliario urbano, asf como 
áreas de estacionamiento. 
• (Contemplado en el Programa de Barrio D.D.F.). 
21 Creación del Centro Social de Barrio: área de reunión 
social (conciertos y exposiciones), biblioteca pllblica y 
teatro experimental. 
31 Elaboración de un programa para reordenar el comer· 
cío sobre la Av. Legaría y guiar asf el flujo p6aton~I deri
vado de las estaciones del metro. 
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Propuesta y Justificación del Proyecto. -
¿Por qué la ubicación del proyecto en un barrio funcional y tranquilo? 

La ciudad es un organismo vivo latente y de una enorme complejidad. Su mecanismo se rige por 
motivos económicos y sociales que varfan sus funciones internas. 

Cambios en su fisonomla se dan dfa tras dla, y durante los casi 700 anos de vida de nuestra 
Ciudad de México, los cambios han sido tangibles. 

"La ciudad no es por su naturaleza una creación que pueda ser reducida a una sola idea base. 
Ello es verdad para la metrópoli moderna, pero es igualmente cierto para el concepto mismo de la 
ciudad, que es la suma de muchas partes, barrios y distritos muy diversos y diferenciados en sus 
caracterlsticas formales y sociológicas"( 1 }. 

Barrios como las colonias Juárez y Sta. Maria que en un momento se llenaron del positivista 
esplendor del porfiriato, hoy han cambiado totalmente su fisonomla: como zona comercial resur
gió con éxito, vanos de sus ventanas fueron ampliados, y convertidas las residencias de antano en 
restaurantes. La Sta. Maria sin embargo, tan sólo guarda recuerdos en viejos palacetes eclécticos 
semi convertidos en ruinas. 

Similares ejemplos los vémos por todo lo largo y ancho de nuestra ciudad, y lo más importante, 
es que la mayorfa de estos barrios gozaron de eficiencia y esplendor en un momento dado. La 
transformación es lógica, la continua expansión trajo consigo nuevos barrios más apropiados para 
una "elite" que dejó sus casonas a sociedades más desfavorecidas. 

"La ciudad crece sobre si misma, adquiere conciencia y memoria de sr misma. En su construc
ción permanecen sus motivos originales, pero con el tiempo concreta y modifica los motivos de su 
mismo desarrollo''l2). 

Surgieron en los 20's: La Hipódromo Condensa, Lomas de Chapultepec, Palanca; proyectadas 
por José Luis Cuevas, todas ellas con anchas avenidas, verdes camellones, parques limpios y de
corados a la usanza neocolonial, o en algunos casos al plausible Decó nacionalista. Actualmente 
estos barrios ya empiezan a cambiar su fisonomfa volviéndose comerciales y de servicios, saturan
do su infraestructura y creando conflictos de tránsito y hacinamiento. 

"Rechazamos aqul precisamente esta última concepción del funcionalismo inspirada en un inge
nuo empirismo según el cual las funciones asumen la forma y constituyen unrvocamente el hecho 
urbano y la arquitectura"(31. 

Si bien la vivienda y el comercio requieren seguir en aumento, la Ciudad de México ya no puede 
expanderse en forma horizontal; y es por tanto que el número de habitantes por hectárea será ma
yor. 

"La economla polltica se ha convertido en poHtica económica de embudo, impositiva, delimitan
te e incapaz de crear trabajo y con ello, incapaz el aparato gubernamental para reformar zonas de 
la ciudad que pudieran mejorar con proyectos de conjuntos y solamente haremos mejoras arqui
tectónicas menores de aspirfna"(4). 

Lo que en los anos pos-revolucionarios el gobierno buscaba poblar y engrandecer nuestra 
ciudad, para ampliar la mano de obra e incrementar el aparato económico, hoy en dfa ha revertido 
su finalidad en una ciudad caótica e incontrolable. El complejo mecanismo económico, seguirá va
riando sus funciones internas, y esto aunado a la constante inmigración a nuestra hacinada capi
tal, die con día motivará aún más su deshumanización. 

Ante todo lo descrito, cabe hacernos ciertas preguntas: 
Dentro del reciente programa de desarrollo urbano del Distrito Federal; ¿Qué acaso no debemos 

considerar también las partes de esta ciudad? 
Se habla de corredores urbanos, que son los que recibirán las altas concentraciones de habita

ción y servicios. 
Estas fluirán sobre las lineas del metro y unirán los diferentes ¡::entras urbanos. Pero¿ Qué suce

deré con las nuevas Hneas del metro en zonas que han mantenido eficiencia y tranquilidad? ¿Qué 
pasaré cuando los ya programados corredores urbanos saturen sus servicios de infraestructura? 

Al respecto de lo mismo, se ha convenido crecer verticalmente los corredores urbanos. Viviendo 
en esta ciudad 100% srsmica, ¿Será prudente tener grandes concentraciones de pobla..:;ión en al
tos edificios? ¿Porqué no pensar en distribuir estas concentraciones de una manera más lógica y 
ordenada? 



El centro de barrio a tratar en ésta tésis ya existe, es adecuado y eficiente, y precisamente por 
eso el problema se hace m~s complejo que en un lugar carente de servicios. 

Es lógico que pongamos la mira en aquellos lugares que prescinden de necesidades y es muy 
loable la dotación de servicios en zonas. Pero ya se ejemplificó anteriormente: hay que tratar a 1a 
Ciudad como un todo. un sistema espacial formado por varias partes con sus caracterlsticas; co· 
mo un complejo organismo que tiene carencias, pero al que también hay que considerar en sus 
partes sanas, precisamente por su condición cambiante. 

Es el momento de planear y evitar las improvisaciones. 
"El urbanismo nonato y la ciudad fea, son el producto inacabado e improvisado por razones de 

injusticia social, por plusvalla económica ó bien por subdesarrollo estético formal
funcionalismo- que lo mismo ha querido servir para un roto que para un descosido, que son dos 
clases diferentlsimas en toda la América capital1sta"(5). 

¿Porqué del proyecto? 
La finalidad del proyecto a tratar, es eminentemente social, se busca convenir en dos aspectos: 
El primero general, que interviene en si todo el barrio, sin olvidar que es una unidad morfológica 

y estructural, caracterizado por cierto paisaje urbano, cierto contenido social y una función propia. 
Sin olvidar también que hay que tener en cuenta el rango social y la función económica. 

La meta en este punto es prevenír un futuro caótico dando una planeada opción de crecimiento 
al barrio. 

El segundo particular, en donde apoyados de ese carécter centripeto y gregario tan propio de los 
mexicanos, lograr del centro de barrio, un punto de partida, un punto de llegada, un nodo que se 
defina como punto focal y centro de reunión, educación y recreación. 

Lo que en antat'\o seria una plaza flaqueada por un templo, comercios y soportales, hoy veda
mos un proyecto sencillo, muy versátil, que pud1era dar cabida tanto a juntas vecinales, como es
pectáculos, conferencias, fiestas y proyeccmnes cinematográficas. Que irradie cultura mediante 
exposiciones y una pequefla bibliotéca. Que tanto sirva para el juego de los níflos, como para el 
descanso de los adultos, que indique hasta donde es zona de servicios y donde de habitación. Oue 
permita la reunión comunitaria y que ofrezca servicios menores en locales de cuya renta se auxi
liará para su manutención. 

"Las áreas-residencia, no son suficientes para caracterizar la formación y evolución de la 
ciudad, el concepto de área debe acompaflarse de un conjunto de elementos determinados que 
han funcionado como núcleos d~ agregación"(6). 

La idea de que este proyecto !le repita en diferentes barrios de la ciudad con fin de auxiliar a hu
manizar una sociedad cada voz más insensible, es parte de ésta tésis. 
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¿Porqué utilizar una glorieta para la ubicación del proyecto? 
Gordon Cullen en su tratado de estética urbanlstica nos muestra una finalidad: "manipular los 

elementos de una ciudad de forma que produzcan un impacto en nuestras emociones, es decir: pa
ra que el ambiente haga crear una reacción emocional''. ''El primer cambio consiste en popularizar 
el principio que se funda en el arte del urbanismo, según el cual mientras más aumenta el juego, 
mayor es el número de emociones que presenta el público. La planificación oficial es fria, técnica y 
prohibitivé'. mientras que a su entender una buena planificación no es sino una calle ancha y recta, 
.;en cetos y Arboles en ambos lados de la misma ... ¡Todo lo contrario!. la composición de un con
junto urbano es potencialmente una de las más emotivas y variadas fuentes de placer". 

De esta premisa se denotan tres conceptos: 
1. - Optica: de la cual se desprende la visión serial. 
2. - Lugar: es la posición que ocupa nuestro cuerpo enmedio de lo que nos rodea {reacción 

emocional ante el encierro 6 libertad}. 
3. - Contenido: es la construcción en si de una ciudad: 

color. escala, estilo, carácter, personalidad y unicidad. 
"La calle debido a su estrechez, crea por si sóla un ambiente de tráfico y rápidez. !En la calle la 

arquitectura sólo se percibe de forma casual). Las calles pueden aprovecharse como espacio vi
vible y circulación. 

La plaza debido a su amplitud predispone más que la calle a detenerse. La glorieta es 
una representación Haussmanniana de lo que podrlamos entender como plaza. 

En 1853 Napoleón 111 y el Barón Georges Haussman, encontraron el plan perfecto para un Parfs 
caótico. La circulación congestionada v la carencia de espacios abíertos propiciaron el famoso di· 
seña urbano que inspirarfa a Cerdá, a Olmsted y a tantos otros. Boulevares y glorietas se aplicaron 
en proyectos urbanos de casi todas las ciudades del mundo. La glorieta en si resultó ser un exce
lente sistema de distribución vial, asi como un nodo perfecto y remate visual de nuestra visión se
rial. Si bien es el lugar perfecto para una fuente, un monumento o simplemente un bello jardln. 

El proyecto a tratar en ésta tésis, se: concibe en una glorieta jardinada, que no desagrada al es
pectador, más por sus dimensiones se ha buscado aprovechar el espacio con juegos infantiles y 
tortuosos andadores. Por desgracia sin acceso fácil y menos por inseguridad a los niños los juegos 
casi siempre csttJn vacios. 

Por otro lado, hoy en dla es muy fácil ver como se construyen módulos de seguridad, comercios 
improvisados y estaciones del metro enmedio de glorietas ó camellones. Pero son pocos los casos 
donde se aplican estudios de Gestalt, ó se realizan planos Nolli, donde se comprenden ejes de 
composición y se estudia el contexto urbano. 

Es vélido concebir un proyecto en estos lugares si se busca que sea un punto de atracción 6 un 
nodo de referencia , 

Y porqué no comprender a futuro el estudio de la arquitectura en áreas residuales, ya que es un 
punto muy delicado del urbanismo moderno, se debe comprender el espacio, el contexto, las vi· 
suales, y en gran porción las áreas verdes que como norma deberían ser restituidas al doble del 
área que fuere a ser construida. 

"El automóvil, en su actual grado de desarrollo, desplaza al hombre como usuario del espacio 
callejero, este problema subsistiré aún cuando se resuelvan las deficiencias técnicas y de cons
trucción que actualmente presenta" {7). 

Por lo tanto se presupone mayor consciencia en accesos, barreras acústicas, asl como el evitar 
respirar gases contaminantes. "El elemento más móvil de toda la ciudad sigue siendo el 
hombre" IS). 



Centro Cultural de Barrio.
PROGRAMA ARQUITECTONICO.-

1) Explanada para exposiciones y conciertos populares: 
Teatro al aire libre. 

• Area: 400 m2. para 400 espectadores. 
•Coeficiente de uso: 1 m2. por cada 50,000 habitantes de pobla· 

clón circundante. 
•Radio de Influencia: 500 m. 
•Frecuencia de uso: quincenal. 
• Estacionamiento: un cejan por cada 40 m2. 

Total: 10 cajones. 

2) Centro comunitario cultural: 
Teatro experimental. 

• Ares: 500 m2. para 250 espectadores. 
•Coeficiente de uso: 1 m2. porcada 250,000 habitantes de pobla· 

clón circundante. 
•Radio de Influencia: 1500 m. 
• Frecuencia de uso: quincenal. 
• Estacionamiento: un cajon por cada 8 personas. 

Total: 32 cajones. 

a) Taquilla: 
•Una por cada 1500 personas. 
• Area: 4 m2. 

b) Vestíbulo: 
• 0.25 m2. por espectador. 
• Area: 62.5 m2. 

c) Sala flexible: 
•Ares; 192 m2. con 30% de circulación máximo. 

d) Foro: 
• Area; 81 m2. 

e) Caseta de Iluminación y sonido: 
• con acceso separado e la sala. 
•Ares: 6 m2. 

1) Taller y bodega: 
• Area; 25 m2. 

g) Vestidores: 
• Hombres. Ares 12.5 m2. 
•Mujeres. Area 12.5 m2 . 
.. Ambos con bano completo e/u. 

h) Administración y dirección: 
• Area: 36 m2. 
•• Con sanitarios Independientes. 

1) Sanitarios: 
• Hombres. Area 14 m2. 
• Mujeres. Area 14 m2. 
•• Por cada 400 m2. y como mínimo: 
••• 1 excusado, 3 migitorios y 2 lavabos. Hombres. 
••• 2 excusados y 2 lavabos. Mujeres. 
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j) Cuarto de maquinas: 
•Subestación eléctrica (dimers). 
• Lavado de aire. 
• Area: 40 m2. 

k) Intendencia: 
• Area: 30 m2. 

I} Vestuario: 
• Area: 9 m2. 

m}Bodega de iluminación: 
• Area: 9 m2. 

n} Salón de ensayos: 
•Con bar"'lo. 
• Area: 50 m2. 

Generalidades: 
•Distancia minima entre butacas: 1.2 m. 
·Espacio minimo de circulación entre butacas: 0.40 m. 
• Dimensión de butacas: 50 x 85 cms. 
• 14 butacas máximo con dos pasillos laterales. 
• 7 butacas máximo con un pasillo de acceso. 

3) Biblioteca: 
Area: 340 m2. Para 60 personas. 
Coeficiente de uso: 1 m2. por cada 50,000 habitantes de pobla· 
ción circundante. 
Radio de influencia: 500 m. 
Frecuencia de uso: semanal. 
Estacionamiento: un cajón por cada 6 m2. 
Total 30 cajones. 

a) Sala de lectura. Area: 180 m2. 
b) Recepción y mostrador. 
c) Revistas y hemerotéca. 
d) Cubículo de administración y dirección. 
e} Area de catalogación, ficheros y copias. 
f} Acervo. Area 100 m". 
g) Sanitario hombres. 
h) Sanitarios mujeres 
i) Bodega. 

4) Estacionamiento: 
• Para 92 cajones. 
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Ancho de arroyo mfnlmo 2.5 m. 
Pendiente máxima en rampas 15%. 
Altura mfnima de entrepisos: 2.10 m. 
Area de ventilación: 1/10 de la superficie. 
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pp.d.u. y uso 
del suelo 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal rige las condicionantes de uso 
del suelo y densidad de construcción en zonas 
perfectamente delimitadas, su duración es de 
dos al"tos para dar oportunidad a evaluaciones y 
replanteamientos al final de cada ciclo. Es im
portante denotar que el proyecto Centro de 
Barrio no se plantea como una contradicción al 
Programa. no es intención de esta tés is omitir, 
sino aportar, ofrecer perspectivas que en un 
momento dado puedan ser válidas para enri
quecer los programas oficiales existentes. El 
planteamiento del Centro de Barrio parte preci
samente de las premisas del Programa General 
de Desarrollo Urbano, por lo tanto será menes
ter de la Dirección General de Reordenamiento 
Urbano y Protección Ecológica de establecer 
las condicionantes. 
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Consideraciones 

para el teatro experimental. -
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La tradición del arte escénico en la Cd. de México, se ha manifesta
do y mantenido desde el Cuicalli ·en el periodo prehlspénico hasta 
complejas unidades contemporáneas como el Centro Cultural Univer
sitario. 

Le tradición teatral ha participado en la cultura desde las mlsticas 
representaciones de alegorfas B[blicas de los misioneros evangeliza
dores y "Guanajas representadas en los corrales", hasta modernos 
experimentos escénicos como el denominado "living theatr9'•. 

En el teatro experimental dentro del proyecto "Centro de Barrio" 
con capacidad para 2 50 espectadores, se pretende mediante una for
ma polivalente brindar diversas opciones de uso e intensidad. Op
ciones como las del Teatro Laboratorio Escénico donde todo adopta 
una vida comunal y el público participa en la obra o como los del tradi
cional foro a la Italiana donde se mantiene la barrera 
actor-espectador. 

"La sala polivalente tiene sus defensores y detractores: pero sus di
ficultades residen en la carencia de realizadores competentes. Debé
mos tomar en cuenta que un teatro es un espacio para 
transformar''( 11. 

Este tipo de salas surgen a finales de los anos cincuenta en los Esta
dos Unidos y Canadá constituyendo el período de mayor áuge en la 
contrucción de teatrosl21. El teatro Alley en Houston, el Kranner Cen
ter for the Perfoming Arts en lllinois y uno de los más interesantes el 
IRCAM del Centro Georges Pompidu en Parts, son ejemplos donde se 
permiten toda clase de variaciones ffsicas y escenográficas, incluso 
en presencia del público. La intensión es lograr una catarsis entre el 
actor y el público, es decir, según el término Aristotélico, una identifi
cación entre el artista y su auditorio. 

La polivalencia permitiré la diversidad de eventos, representa
ciones, audiciones, conferencias y hasta juntas vecinales, por lo que 
el problema reside en un buen diseno de adecuación de funciones, so
lución a la isóptica y acústica y comodidad para el auditorio, 

Existen tres disposiciones compatibles a las diferentes representa
ciones teatrales o musicales: "la italiana", la más común y en donde 
el foro se localiza al frente de todos los espectadores, es adecuada a 
las representaciones tradicionales y con posibilidad para proyecciones 
cinematográficas. En ''Thrust", en donde en forma de teatro griego, 
el plíb\ico circundan las tres cuartas partes del escenario -orqueste
que por lo genAral es circular. Y en forma de "arena", la más informal 
y donde se circundan por el público todas las partes del escenario. 

"En el teatro moderno, una variedad de mecanismos se utilizan pa
ra manipular el escenario: Los elevadores se usan para subir o bajar 
elementos desde la tramoya, los montacargas, para subir elementos 
escénicos desde el escenario y los rieles horizontes para deslizar pla
taformas desde los deshagas de escena hasta las partes visibles del 
escenario, o bien, de un érea a otra de la escena"l3). 

Es básico para una buena iluminación de escena tener buena visibili
dad, de tal manera que se pueda brindar plasticidad y volúmen tanto a 
actores como objetos. Al tratarse de un proyecto con alta incidencia 
de rurdos externos, debe cuidarse el factor acústica, mediante volú
men y materiales aislantes (absorventes o reflejantes) adecuados, asf 
como correcta reververación. 

La isóptica se trataré a base de un sistema panóptico utilizando una 
constante de qufnce centfmetros entre el espectador Inferior anterior 
y el inmediato superior posterior. El foro al aire libre, para presenta
ciones de carácter popular, a pesar de barreras ffslcas circundantes, 
requerirá de sistemas amplificadores para sonorización, 
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Planta de con/unto. 
Apunte perspectivo. 
Per•pectlva mllltar y fachadas del con/unto. 
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Plantas arquitectónicas del teatro y biblioteca. 
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Cortes y perspectiva del teatro. 
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Edificio adm . imstrativo y bibli ateca en cortes. 
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Propuesta urbana y mobiliario urbano. 
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Contextualismo y análisis compositivo.-

Paolo Portoghesi define como "recontextualización de la arquitectura a la institución precisa 
de la naturaleza coloquial entre los nuevos edificios y el ambiente en que nacen". Esta concep
ción parte como antítesis de la práctica moderna. del movimiento funcionatista "edificio libre
mente colocado", refleja un entendimiento de la ciudad como unidad no queriendo decir con 
ello que sea utllizado un solo lenguaje arquitectónico que se tornarla Impersonal y aburrido. 
"Dentro del contextualismo, el objetivo no es el pastiche o el revival sino la conformidad 
encubierta: la ambientación (1). 

No se trata de retornar al pasado haciendo irónicas imitaciones sino simplemente el de lograr 
"Integración contextual'', la búsqueda de un diálogo respetuoso a base de consonancias y 
disonancias con el ambiente. 

"Las analogías del lugar tienen una importancia decisiva en el momento de proyectar un 
edificio, si se leen bien son ya el proyecto mismo". (2). 

Precisamente confirmando la rafz humanistica del pensamiento Albertiano "la casa se 
manifiesta como pequeña ciudad y la ciudad como gran casa". (3). Esta tendencia de respeto a 
lo circundante tuvo sus rafees teóricas en la Universidad de Cornell en los ar'los sesentas. 
Charles Jencks lo define como "la interacción del AD-HOC-ISMO con el urbanismo". Conrad 
Jameson, Leo y Robert Krler, Colln Rowe, Oswald M. Ungers, utilizan el contextualismo como 
retórica fundamental a sus Ideas compositivas. 

En ta "Ciudad Collage" de Rowe y Koettere. se enfatizan los conceptos de la Gestalt y Nolli, 
basados en la contrapartida hacia la arquitectura moderna. ya que esta se ha convertido en un 
caso de objetos conspicuamente dispares al ser una obsesión por el objeto el edificio mismo 
(4). 

El diagrama de la Gestalt Ilustra las fluctuaciones del fenómeno figura-fondo y en el caso de 
la arquitectura y urbanismo actuales. la relaclón entre el objeto y el espacio. 

Según la tésis de Rowe, la condición de Gestalt, manifiesta una ambivalencia que en 
consecuencia otorga un doble valor y un doble significado. Precisamente al encontrar una 
reconciliación entre la figura y el fondo del continum urbano, el peché resultante, como 
Inoculación cultural, nos brindará la respuesta positiva. 

Para entender más estos conceptos, el peché no es más que la referencia en forma de 
"huella" sobre el plano, "la estructura gruesa del edificio que se articula con los espacios 
exteriores" (5). 

La teorla de la Gestalt, surgió en Alemania como "Escuela de la Forma" a principios de siglo, 
Werthelmer, Koffka y Kóhler la aplicaron a la psicologla moderna, Paul Gulllaume la difundió. 
"La mente es un po\lperode Imágenes" -Talne-. "La percepción no es un conjunto de 
sensaciones sino que toda percepción es de repente la percepción de un conjunto. No percibi
mos los elementos separados para reconstruirlos y asociarlos, sino que estos se ofrecen 
directamente a nuestros sentidos inmediatamente, agrupados en una estructura, en una Ges
talt'" (6). 

Al destacarse un objeto se Intuye el hecho deque esta constituido por una estructura propia 
y en consecuencia conforma una figura sobre el fondo. A pesar de ello "el funcionamiento de un 
elemento depende del funcionamiento global del organismo" (7). 

El isomorfismo como correspondencia de formas ffsicas es por ende la base de contextua
llsmo urbano. 
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Teoría del Proyecto.
FORMA-ARTE-FUNCION. 

"Una tranquilidad poética en vez de una "eficiencia" tan implacable deberla ser la canse· 
cuencia del arte de construir concordante, sensato, exuberante y adecuado a su propósito". 

F. L l. Wright. 
Según la semántica de Einfuehlung el cubo representa integridad. el círculo equilibrio, la 

recta rigidez, la curva flexibilidad (1). 
El uso de figuras simples como el cuadrado y el círculo en concordancia con esquemas 

áureos, suponen una simbiosis abstracta en perenne dialéctica con el contexto. 
Se pretende que las formas expresas respondan a una interacción urbana através de una 

Gestalt en este caso ortogonal muy lógica. La forma que antecede deberá ser acorde a la 
función sin intencionar una expresión monumental. 

No debemos pretender que la función genere la forma, sino la forma que satisfaga de manera 
creativa la función (2). 

El concepto de monumentalidad sera el resultado de un buen proyecto y no de pretenciones 
de grandeza, una obra pequeña y desinteresada resulta ser humana y en ocasiones de mayor 
trascendencia. 

La arquitectura como monopolizadora del espacio debe ser racional pero más que con el 
empirismo del funcionalismo, con su compromiso mismo de ser arquitectura "objeto allanador 
del espacio". La filosofia contemporánea reafirma este juicio al considerar a la razón no como 
concepto "Oescartesiano" de "facultad o substancia", sino como "método o imperativo" para 
lograr el resultado (3). 

El expresionismo surgido de un modelo matemático y no de un capricho es válido ante las 
necesidades de una sociedad sensitiva. 

Honestidad en la estructura y los materiales para manifestar tecno\ogra acorde a lugar y 
tiempo, pero sin pretender extremos productivistas de sociedad que en su economla dan cabida 
a procesos industriales muy avanzados. Y menos aún el concepto Inhumano Le Corbuslano de 
"la máquina estética del purismo" {4). La ciudad moderna nos aleja cada vez más de la 
conciencia de que la vida humana es una parte dependiente de un ecosistema compuesto por 
muchas y muy variadas formas de vida (5). 

"El artista es el hombre, el mismo es naturaleza, fragmento de la naturaleza en dominio de la 
naturaleza". 

Paul Klee. 
La arquitectura mexicana puede vanagloriarse de su carácter humanista aunado a una rica 

cultura artesanal y un mexicano común diflcilmente aceptarla las condiciones de Buckminster 
Fuller 6 vivir en una cápsula metabólica de Kurokawa. no quiero decir con ello que necesaria
mente regresemos a las estructuras vernáculas, pero éstas pueden ofrecer un punto válido de 
partida. 

La tecnologle se dará en un proceso evolutivo, comenzando por las grandes urbes, y se 
aceptará gradualmente si es acorde a nuestra idiosincracia y necesidades. 

Afln con la tesis de Stijl, en contrapartida a una rigidez estática de la forma. es válido el 
ofrecer una riqueza plástica de polifacéticos efectos temporales y espaciales: ambigüedad, 
ambivalencia, metáfora. connotación mfstlca, espontaneidad y sorpresa son temas aceptados 
en nuestro contexto. La arquitectura debe ser compuesta, no solo calculada. no es solo función, 

Debemos crear un espacio acorde a la época y a la sociedad que lo habitará. motivando su 
Identidad y más aún si el contexto es indefinido en expresión. 



también ficción, construcción y ficción. El deseo de manifestar posibilidades tecnológicas 
viene después de la representación slmbólica (6). Slmultáneo a estos conceptos, la tradición 
cultural trae consigo connotaciones que no podémos dejar a un lado: texturas. colores, materia
les y formas abstrardas, no Imitadas en "revivals" o resurgimientos que suelen ser productos de 
un historlslsmo mal entendido ocasionando eclecticismos que generalmente resultan mal 
proporcionados, ajenos y carentes a toda relación a nuestras costumbres. 

La Ignominia radica de que en un proceso de decantación. o por mejor decirlo de degrada
ción, la seudo cultura se filtra por tos diferentes estratos sociales adquiriendo un lenguaje de 
carácter popular que en ciertas ocasiones debido a su ingenuidad es más rico en expresión que 
aquel ejemplo del cual fue idealizado. 

Sin ser extremista, tampoco podémos negar los acontecimientos de otras latltudes pero 
debemos ser cautelosos de lo que absorvemos. Si hacemos un análisis de nuestro acervo 
arquitectónico a excepción de culturas prehispánicas casi exentas de intromisiones. a partir del 
siglo XVI, la Injerencia de estilos ajenos se ha hecho presente hasta nuestros dias: alfarjes, 
ajimieces, almenas, rosetones, tracarlas. pinjantes, en conventos agustinos o dominicos, roleos, 
estfpltes, rocallas. guardamalletas en templos barrocos. y no se diga en épocas posteriores. 
siempre han estado presentes Influencias externas que hemos sabido adaptar y transformar de 
tal forma que por ingenuidad o por la búsqueda de un nacionalismo fuertemente expresionista 
nos arraigan como mexicanos. 

Probablemente estoy induciendo mi opinión en lo que Kenneth Frampton definiría como 
"regionalismo crítico", pero es obvio que con tan fuertes raices culturales en nuestro pais no 
podemos desconocerlas y auxiliarnos exclusivamente de Imágenes extranjeras. El regiona
lismo nos hace únicos en el mundo. 

Es evidente que vivfmos una transición "tiempos de posmodernidad", donde una multitud de 
conceptos han aflorado en busca de alternativas acordes a necesidades culturales, Hslcas y 
espirituales. "El término posmoderno abarca una pluralidad de Interpretaciones creadas para 
explicar actitudes y modos de representar que se viven en los paises postindustrlales, se han 
cuestionado las paradigmas de la razón, de la ciencia y del progreso. Se pusieron en duda: Ja 
vigencia, la restructuraclón o la muerte de las propuestas estéticas de las vanguardias del siglo 
XX" (7). 

Hoy en día la espiral histórica de Toynbee ha tornado decadente Ja postura socialista que 
obtuvo su máximo esplendor con maestros como: Terragnl, Van Doesburg. Loas, Mendelsohn, 
Behrens. tendencias plastlclstas. racionalistas y expres\onlstas entre otras, así como los sovlé
tlcos:Tatlln. Ladovsky, Melnikov, Leonidov, dentro del progresivo movimiento constructivlsta y 
que incluso paradójicamente en búsqueda de un reencuentro, son motivo de Inspiración para 
nuevas tendencias de la arquitectura. 

La estética, las artes y con ello la arquitectura, deben encaminarse por nuevos métodos de 
pensamiento derivado de las posturas filosóficas contemporáneas que por ser múltiples y 
disimiles ofrecen la situación de pluralidad. Probablemente el más próximo, el "humanismo 
metafísico" de las corrientes europeas. de alguna forma podrá servirnos de referencia para 
entender mediante una apertura cognocitiva los requerimientos de una sociedad extasiada con 
cambios tan acelerados. Personajes trascendentales como Barragán nos pueden dar la clave. 
siempre y cuando -como lo expresa Antonio Toca- se proponga una Interpretación que 
permita conocer. valorar y aprovechar mejor su obra, más alla de la moda producto de la 
mercadotecnia (8). 

Debemos tomar los buenos ejemplos como puntos de partida y nunca como puntos de 
llegada, eso nos hará discfpu\os creativos y no copistas decadentes (9). 

El paradigma será el resultado de nuestra conducta. 

"La arquitectura es la voluntad de una época expresada en el espacio. Vive cambiante. nueva, 
no es de ayer, no es el mariana. es el hoy y et ahora". 

Mies Van der Rohe. 1 
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ilustraciones: 
ptlg. 7 Plaza de la Constitución en la década de los 205 

(Archivo fotográfico INAH·CULHUACAN M1biCO} 

pág. 9 Plaza Mayor de la Ciudad de México en 1596 
(Archivo fotográfico INAH·CULHUACAN Mé:tJCO). 

pág. 11 Plaza de Sto. Domingo en 1870 
(Archivo D.D.F.J 

lnllam/enlo do un Globo Aerostático en la Plaza do Armas 1870. Par 
Cruces y Campa. 
(Atchiva 0.0.F.J 

Pllg. 12 Cadice Mendocino. 
(Arcllivo D.D.F.) 

pég. 14 Panorámica ds la Ciudad actual. 

pág. 19 Foto a!Jroa de la zona. 
(Foto Adrea do M/Jxlco, S.A.J 

p6g. ~1 ldom. 
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