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Este trabajo oorresponde a la tesis de la "l'iaestría en Investigaci6n y 

Docencia" del '11rea de Urbanisrro de la Universidad Nacional Aut6ncma de Méxiro, que desarrollé 

entre 1983 y 1985. 

Los estudios te6riro -práctioos sobre Centros Hist6riros rce resultan 

de interés tanto para mi vida profesional ceno para la docencia, porque los arqui tcctos urbanis

tas teneros una práctica que es enriquecida por la teoría y viceversa. 

Este t""'1 acl¡uiere creciente illportancia para los latinoarrericaros por 

la variedad de contextos en que se desarrollan los casos rrexicanos en cuyos ejemploa podaros CXJ!! 

frontar las teorías existentes, oonfrontaci6n que se da tanto en esa práctica cnro en la docen

cia. Así sucede en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Aut6nara de Puebla, donde se han 

dado propuestas acadánicas lo miSIT'O dentro de los tcrras de tesis profesionales ceno en los pro

fundos carrl:>ios progrrumtiros. 

Trataré las teorías remitiéndaoo por un lado aquellas propias de la ar

quitectura y por otro lado a las otras ciencias que ne auxilian, así =ro laa prácticas que existen 

sobre reutilizaci6n de un objeto de arquitectura con valor hist6rico, de cuyos usos se carece aqu.~, 

para ooncluir esta tesis con algunas posiciones te6ricas, ya que la Maestría se ha desarrollado en 

ese sentido. 

El proceso de elaboraci6n de este trabajo se inici6 con un estudio inter

disciplinario entre Arquitectura y Antropología de la UAP denominado "Vecindades en Pucbla,1982" 

CO!Tprenclía por una parte la necesidad de conocer teorías de otras ciencias que nos ayudan a ana-
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lizar, criticar y proponer, dentro de cuestiones hist6ricas y espaciales y, por otra, regresar a 

las prácticas locales para que nos pennitan reelal:xlrar teorías y prácticas dentro de esta Maestría. ~ 

Considerarros que ias teorías y prácticas, incluso aquellas que rechazruros, dan validez al oonoci

miento. Ese prirrer acercamiento tenía un oontenido particular, de tal manera que dentro de ese 

proceso caiprendirros la necesidad de ir a lo general para regresar nuevarrente a particularidades. 

AslÍnisno, el proceso penniti6 anpliar las particularidades locales donde centralmente nos interesó 

la Incidencia de la Universidad Aut6nara de Puebla en el Centro Hist6rico de la Angel6polis y la 

propuesta estatal para el Centro llist6rioo de la Ciudad de México, por lo que no aparecerán pro

yectos dentro de este estudio teórico-práctico. 

El interés por elaborar un análisis global acerca de la ciudad, y dentro 

de esa totalidad su arquitectura, por oonsiderar que ésta es la creaci6n humana y oolectiva en su 

ambiente y fisonooúa. En efecto , los grupos hunanos construyeron sus rroradas a fin de obtener ·un 

ambiente mlis favorable para sus vidas, construyendo un cliJra artificial oon intenciones estéticas. 

Así, el inicio del prirrer trazo urbano se realiz6 conjuntam:mte oon su arquitectura. cuando se va 

configurando la civilizaci6n caro un hecho permanente o variable, universal y necesario, la arqui-

tectura fonna parte de dicho proceso o superposici6n•. 

Corro la arquitectura le da forma concreta a la sociedad al estar tan ín-

tirnamante ligada a ésta y a su naturaleza, este fenáreno hace que las ciudades y su arquitectura 

**contraponiéndonos se diferencien y sean originales**. 
a los arquitectos que 
s6lo ubican a la arquitec- Lo anterior hace posible crear las baues especHicas para un estudio sa-
tura en lo ecorónico-social. 



-3-

bre Centros Hist6ricos desde el punto de vista del urbanisrro y su arquitectura, indepeIXliente que 

Ílos interese otras ramas del saber. 

En general una ciudad concreta,en su imagen y rraroria,tiene también la 

facultad de representar a otras. Un s:ctor nos puede explicar ln fema concreta de la totalidad 

urbana. 

Reconocer lo particular y lo universal, lo individual y lo colectivo 

son aspectos que he considerado para la =iprensi6n de la ciudad y de su a".<jUitectura- y para 

la nodalidad de esta tesis- y constatanos los constrastes que se manifiestan de rranera diversa 

en la reloci6n de lo público y lo privado, en el diseño racional de la arquitectura y en los va

lores del "locus" , entre los espacios abiertos y cubiertos, etc. 

El sector hist6rico parece un " locus solus" con intervenciones de tipol.9_ 

gfas y norfelogfa generales con femas de tipo local. 

Las diversas femas en que las clases sociales, los individoos, las é

pocas y la misma humanidad han tarado conciencia y han luchado para resolver los probláras te(l _ 

rico-prácticos se convierten en partes de la conciencia hununa y en femas elaboradas, por las 

que cada individuo puede vivir y concretar obras de arquitectura. 

La conciencia rom'intica, trágica, desdichada; el platonisrro, el maquia

velisrro1 Harnlet, Don Quijote,etc son femas de la ccaciencia hurrana que crean aspectos clásicos 

de un nodo único e irrepetible, caro fragrrentc3 dispersos del pasado apenas creado. Ya creadas 

se insertan er: la historia porque la crean y adquieren validez independiente de las condiciones 
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originales en que surgieron. 

La realidad social ooro naturaleza humana es inseparable de sus productos y 

de sus fonr.as de existencia porque ro existe siro la totalidad hist6rica de esos productos suyos, que 

ro son oosas o accesorios porque expresan el carácter de la realidad hurrana y la crean*. 

Así, la arquitectura viene a ser el espacio donde se plasman escenas de las 

viscicitude!J.humanas, oon toda la carga de sentimientos, acontecimientos públioos, tragedias privadas 

acontecimientos actuales y viejos, etc. Y en la ciudad venos cáro se conjugan los hechos privados y 

públioos, buscando individualm:mte ambientes adecuados que generen lo social. 

Los edificios administrativos, carerciales, culturales,etc, junto con la 

infraestructura y servicios que se consum:m colectivarrcnte y la vivienda dan un sigro a la vida colec

tiva que interesa en particular en esta fasis al tratar el sector hist6rico. 

Toda valoraci6n de las diferentes etapas rrexicanas- en particular de las 

participaciones sociales, a veces tan dolorosas y difíciles, CQ10 el destiro de su colectividad que

se manifiestan pcnnanenteirente en edificios y rronum:mtos: a la 11evoluci6n, a Zapata, etc¡ se expresa 

en los sigros de la voluntad oolectiva a través de principios arquitect6nicos colocados ooro puntos · 

fijos cuando recorreros el espacio din1imi.oo urbano. 

¿Cuáles son las características de independencia y cuáles los límites de la 

ciencia urbana? 
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El punto de partida independiente es estudiar la ciudad = cxinstrucci6n, 

a partir de su arquitectura, analizar estos hecros urbanos cx:iao construcci6n de una compleja elabo

raci6n, que se basa en dates que debe comprender la ciencia urbana en su totalidad para considerar~ 

los CXITO parte de la historia de la cultura. 

Entre los rrétoclos de investigaci6n, le dí inp:lrtancia al hist6rico

cronol6gico cuaroo se concatena = en la ciudad de llkxico y no cronol6gico cuando referencias 

del pasado en forna puntual son suficientes para explicar un fen6ireno- poniendo atenci6n al estudio 

de las permanencias en un sentido positivo; también considero fundarrental afrontar el estudio urbano roe 

con el !l'étodo carparativo y por ello el estudio de casos análogos-en el segundo capítulo-, 

Por lo tanto los problemas de ireyor interés son: a. los hist6ricos, para des 

cribir los hechos urbanos en relaci6n con los factores locales en M6dro y Puebla; b. la ronstruc-

ci6n de los hecros urbanos a través de la identificaci6n de sus leyes de evoluci6n y de deducci6n j 

c. poder reconocer las fuerzas que actúan en este espacio de rranera permanente y universal- CXITO 

se verfi en los Centros llist6ricos' de México y fycbla-. ( tos permanentes de la arquitectura son caro 

la lingüística, sobre bx1o por los procesos de rrodificaci6n y permanencia planteados por De Sussure 

que utilizo para la ciencia urbana progranáticamente, entre el eje diacr6niro donde mis plantros son 

hipotéticos y el eje sincr6nico para mis plantees descriptivos, en los corte trnporales que considere) • 

En los ejrnplos que elegí: los centros Hist6ricos de filéxico y Puebla, les 

otorga unidad el hecro de pertenecer al mismo país latinoaiooricano y a 1 mismo tienpo, Adar&; anali-
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zarll cuestiones que oos incumben, de las propuestas del Estado en México y de la lJl\P en Puebla 

y de autores latinoairericaoos = Luis Ortiz 1".acedo, Martha Stheingart, Guillemo Boils, I6pez 

Rangel, 11oberto Segre,etci sin olvidar los ejerrplos europeos ubicados terrporalrrente luego de la 

segunda guerra mundial, caio origen de esta problem1tica y otras veces caio fuente para enriquecer 

la incidencia en los espacios hist6ricos revitalizados para una vida nnderna junto a sus habitantes; 

en la vertiente europea venos autores corro Al.do 11ossi, Carlos Aym:inino, Paolo Si ca en lo especHico y 

Marx, Kosík, Grn msc1,etc,en lo general. 

En cuanto a los continuos procesos de influencia por ínter.cambio, a rre

nudo en conctraposici6n entre los hechos urbancs y las propuestas acadánicas, introduzco el p¡:oyecto 

del •raller profesional de la Escuela de Arquitectura de la UAl.' sobre "Peatonizaci6n del Centro ltis

t6rioo de Puebla, en 1983". La riqueza de usos que se dan en los hed10s urbanos, elegidos en los 

ejeiplos europeos, oos trae enseñanzas sobre funciones que aún oo se incorporan en l\nérica Latín.a, 

caro generalrrente la historia de la arquitectura, es la de la clase do

minante aquí pretendenos incorporar la parte de la historia de la arquitectura tota!-incluyendo 

las mayorías hummas-,donde los que no poseen recursos econánicos también organizan concretruronte 

lo urbano. 

Entre los sistanas para los estudios urbancs, abordaré fundarrentalrrente 
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el pimto de vista de la estructura espacial, rrencionando lo social-polítioo-econáni.co en que se 

encuentra irnoorso- salvo cuando uno de éstos pase a tener una :irrportancia central = la polí

tica en el caso JOOXicano y lo econ(mico en el caso poblano) por considerar que esas ciencias no~ 

ayudan a oarprender los vacíos que deja la nuestra. 

iln este sentido fue :irrportante c:arentar y asimilar la obra de autores de 

otras disciplinas; y teorías de especialistas de este tenu, que fonran parte de alguna de las hi

¡:6tesis de esta tesis, pues a mi parecer sus contribuciones son fimdarrentales en la producci6n rra

terial, humana y política con la intensi6n de que se encuentren reunidos en im estudio específico, 

aparte de la mínima contribuci6n que se pueda hacer individualmente. 

l.Ds probl"1'as econáni.cos y políticos, lT'í! interesa verlos vinculados de 

ima rranera dinfunica a lo urbano-arquitect6nico, = en el últino capítulo. Esto nos lleva a re

cordar a Engels en " La situaci6n de la clase trabajadora" cuando analiza a Manchester desde la 

posici6n del político-econa11ista y critica la calle principal, que sirve de trayecto a los bur

gueses entre sus viviendas y los " lugares de trabajo" que en las actividades rorerciales oculta 

la miseria de las viviendas proletarias que se desarrollan detrás. 

captar la corrplejidad urbana nos rrnlite en su totalidad a la estructura 

eo::.náni.ca así = a su constituci6n política. 

Otra pregimta :irrportante para los arquitectos al considerar a la arqui

tectura de los hechos urbancs y a su construcci6n es : ¿ en esa construcci6n cabe la política ? 

El lazo existe y de =era decisiva, entonces ¿ la política elige = 
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es una ciudad?. No son indiferentes a ella los signos de voluntad que encontrarros en las tres 

líreas de la "polis" griega ni en la policéntrica París 

Por otro lado, considerar la conplejidad urbana corro acumulaci6n, es 

signo de progreso, ello nos pennite hacer valoraciones a las diferentes ellecciones políticas. 

La política no está afuera ni es ajena, se nos presenta de una manera propia desde su constituci6n 

urbana, desarroll•), deterioro, extinci6n,etc.,. 

A la arquitectura urbana la considerarros de los arquitectos, pero de 

una manera más general de la sociedad, ya que entre quienes const:ruirros las ciudades en la ac

tualidad, los arquitectos incidimos núnirnarrente y el resto es tmbién obra humana. 

En lo particular, la retícula poblana y sus calles no son referidas 

ingenuaJT'l?Ilte a la funci6n solaJT'l?Ilte de la casualidad, son el rrcli.o con que se femó la ciudad 

y esos rredios llegaron a ser un objetivo: las calles y su traza son la propia ciudad. 

Si la ciudad es un fin en sl'. misma, la explicarerros = está en los 

ejenplos que tOOEJTOs en los distintos capítulos, asl'. corro sus obras actuales, porque son el no

do de ser que :inplica la voluntad de continuaci6n o no. 

Ciertas funciones corro el tienpo, el lugar, la cultura, rrodifican el 

esquera urbano de la zona antigua que estudierros, corro el valor de testimonio que la ciudad evi-

dencia. De tal manera que sienpre parangonarros a nuestras ciudades y esto hace a la urbe sienpre eviden

te a sl'. misma. 

Lall distintas (;pocas o:>ntiene el planteamiento de estos probleuas y es 

la bGsqueda de la feliz . coincidencia en los hechos urbanos auténticos " cuando la ciudad realiza 
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en si miswa una idea propia de la ciudad fij!indola en la piedra" dice Alelo Rossi en " La 

arquitectura de la ciudad." • 

Esas valoraciones serán realizadas sobre las roncreciones europeas y ioo

xicanas para plantear la relaci6n entre el elemonto arbitrario y el tradicional en la arquitec

tura de estas ciudades, caro lo roncreto que rontiene sus propias leyes generales. 

Las leyes generales de la din1im.ica urbana se localizan en las rosas 

vivas y definidas, caro en suo tradiciones y sentimientos actuales a veces indefinidos. 

Si hay hechos generales tras los particulares, el crecimiento urbano será 

espontáneo s6lo en parte.Las m:xlificaciones ele su estructura explica las tendencias de los grupos 

en las diferentes "parte" ele la ciudad clel capitalisrro dependiente- caro es el caso latinoairerican:> 

ron excepci6n ele CUba y Nicaragua 

El hanbrc y el país son lugares precisos y la transforniaci6n urbana 

transfornia el nodo do vida, aclarando que 1ímbito ffsiro no es una fornia que ingenuarrente siga 

a la funoi6n caro verrnos en los casos a estudiar. 

Si las relaciones y reacciones de los i.nclividu::>s dentro de la estructura de 1 

los hechos urbanos son difícil os ele detectar, no justifica plantear que el crecimiento urbano en 

las diferentes etapas lúst6ricas sea irracicnal. Ese ºmisterio" no es más que la voluntad explícita, 

oculta o reprimida de la rolectividacl. Y nos sucede , rorro en las biografías, que a veces cncontrarros 

puntos de interés o s6lo las fechas ele nacimiento y muerto. 

En lo particular, la ciudad de Pucl>la tiene una arquitectura CCllO hecho 

urbano Y signo de su biografía. El significado que le reconozcarros no siaJlJre es igual entre las 
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distintas clases sociales, Así ocurre cuando la burguesía obtiene que la clase antagónica defienda 

las p:isiciones que le son rontrarias, al no definirse ni agruparse p:ilíticarrente. Porque cuando ésta 

incida será capaz de reronocer su planteamiento de rescatar las viviP.ndas que habita en este sectocr 

urbano que es el Centro Hist6riro. 

Por ello este estudio nace del interés de rescatar para una vida rroderna 

tanto a las ronstrucciones = a sus habitantes, del sector urbano Centro Hist6rioo. 

Mi agradecimiento a las Universidades Nacional Aut6nara de fo'.éxiro y de Puebla 

p:ir pcrmi.tinne este estudio dentro de mis actividades acadéni.cas = maestra en la Escuela de 

Arquitectura de la Ul\P. 

Nartha Marc6 del Pont. 
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EXPERENCIA ACADEMICA 
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Un equipo de tesistas de la Escuela de Arquitectura 

de la UAP, "'en 1982,realizaron un estudio sobre: 

l. usos dei suelo l.I. vivienda-comercio como mayo-

ritario, 1.2. gestión: sólo en el entorno 
al zócalo y 

1.3. estacionamientos de e a o. 
por 4 vialidades paralelas en forma consecutivaa 

y 1 de n. a s. por la 16 de septiembre en forma con
centrada 

2. Valores catrastales que coinciden con la ubica-. 
ción vivienda-comercio 

•· · /\.12 Valores cat~;..trül 
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* Liberar las fachadas de 
' • toda contaminación visual 

y ambiental. 

* recorrido sólo peatonal 

* respeto a las tipologías 

en sus relaciones muro-aber 

turas. proporción de éstas 

y alturas 

Recorrido por ei C.!l. de Puebla 
del Mercado 11La Victoria" al z6 
calo, realizado en la Escuela -
de ArqUitectura de la UAP, por 
el taller profesional nº 14 en 
1983 • 

del Mercado (M) a la catedral (_-±--) 

por lo característico de sus· usos,com 

plejidarl e intensidad, con sus corres

pondientes agravantes • 
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Estudio de las fachadas en el C.ll. de 
Puebla, retirando toda contaminaci6n 
ambiental- tanto en la que producen 
los vehl'.culos caro toda propaganda 
c¡ue ocul. tan las construcciones-. 

' 
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Apoyo en otras ciencias: 

* demografía 

* economía 

poro conocer nl usuario y sus po

sibilidades para la viabilidad 

de ln prop11estn dirigido a usua

rios conocidos, 
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* Tucídides "La guerra 
del Peloponeso'. 

** Dich::> e~pacio, creado 
n el siglo XVI por los es
pañoles ex>nguistadorcs, fue 
una nuava urbe que no s6lo 
serviría de asiento a los 
españoles dentro de una re
gión in¡:ortante con asen
tamientos indígenas ceno 
Chc::>lula, '11laxcala, ,\tlixco 
etcétera.Sino también = 
lugar de paso entre la ciudad 
capital del Virreinato y la 
portuaria de Veracruz, que 
exporta los materiales ricos 
de interés para la ne
tr6polis. 

*** Bloch 11 Introducci6n 
a la historia• Fondo de 
cultura. ~i&d.co. 1972 
y Hobsbawm "De la his
toria social a la histo
ria de la sociedad" Sep 
setenta. ~hd.co 

CAPI'IUW I 

TEXJRIAS GENERALES 
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" PENSAR HIS'IOIUCl\MENTE" 

El interés por saber la verdad de los sucesos del pasado* oos concierne oo 

para airar los ni ennunciparoos de ellos, sino que conocerlos es poseer la clave para cxxrpren

der el presente urbano arquitectónico que nos interese. 

considerar los procesos del pasado que se desarrollaron y desarrollan un 

es :oacio 0010 podría ser el de Puebla en particular, se debe al hecho de que su zona hist6rica** 

- que es parte del estu::lio realizado en el III capítulo- se encuentra en una encrucijada de 

deterioro y posible destrucción, por una mayor renta del suelo entre otras detenninantes y por 

no tener la clase mayoritaria de bajos recursos eoonánicos que la habita una posición que de

fienda sus intereses de clase. 

Cuando estudianos un caso particular, lo haceros no s6lo para conocerlo sino 

asimiS!TD por la necesaria intervención revitalizadora, en cuanto sus edificios necrisitan ser 

acondicionados para sus habitantes dentro de una vida rroderna, pero existen fuerzas en pugna dentro 

de esta realidad social que no lo penniten en su totalidad. 

Cr.>oocer el pasado no nos garantiza que actumos correctanente••• ya que lo 

que cuenta es pensar hsitóricammte, políticammte. Y situar ese estudio del pasado desde todas 

sus detenninantes: la econánica 0010 estructura, así = las superestructuras que conforman 

la totalidad de la sociedad civil al servicio de este anális:is del presente en el espacio hist6rico. 



* L.Fcbvre"Canbates por 
la historia" Barcelona 
1970. 

*/ Lauglois y Seigr>.:>l:os "In
troducción a los estudios his
tóricos" Buenos Aires 1972. 

I 
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Se plantean igualmente corro indispensables las descripciones de interés 

para conocer el espacio urbano-ru:quitect6nico dentro de perspectivas ideológicas de tal 

manera que saber y actuar ante conflictos y vicisitudes de la actualidad nos lleve a re-

flexionar ,rechazando las falsas ideas que se tienen "a priori", para reforzar a las ver-

daderas. 

curiosidad * 
La historia que rcchazruros es aquÓila que s6lo tiene un rrcro afán de 

La que sí interesa es la que penetra en la lucha de clase, la que no es 

neutra ni está al rrargen de lns oontiendas. 

Había una antigua tendencia de solicitarle a la historia que guiara 

nuestros pasos y ¡x>r lo tanto se le concedía la tarea de uantencr vivo los sucesos deci-

sivos para la cohcsi6n de la sociedad, la legitimidad de sus gobernantes, el funcionamiento de 

las instancias políticas y eclesiásticas. 'l'odo ello se desarrolla dentro del espacio 

a estu::liar. 

Tambi6n al saber hist6rico se lo guiaba con :inúgcnes capaces de garanti

zar una fonraci6n caipartida. LSas ideas pedag6gocas y literarias de la historia dieron 

paso a la ¡x>sibilidad de "O'.lll'render el presente y explicarnos los orígenes del actual es-

tado de cosas".** 



y L.Lebve al decir"yo 
defiro a la historia 
a:oo una necesidad hum.ma, 
la necesidad de experi
montar los gru¡:os humanos 
en cada ltOl1'<!llto de su evo
luci6n, de buscar y dar 
valores a los hechos del 
pasado que preparun el 
tienpo presente, que 
penniten carprenderlo 
y ayu:lan a vivir". 

-13-

Claro que dentro del evolucionisrro también hay excesos, coiro el que plan

tea que un nivel de a:nplejidad contiene los elerrentos para explicar rrejor una mayor a:nplejidad; 

o aquéI que afirma que la génesis de una realidad nos basta para explicar un funcionamiento. 

Por ello Marx af inr6 que la estructura anat6mica del hombre es la clave de la dis¡:osici6n or-

gánica del nooo y no la inversa. 

Dentro de la totalidad social, el interés por corrprender el espacio oos 

lleva también al papel que juega la ideología ¡:or cuanto es la que nos explica la elaboraci6n 

de irrágenes del pasado configurada ¡:or los intereses daninantes de la sociedad, con cons~.nso o 

sin él- tunt~ en el capitalisrro cono en el cor¡:orativimro. 

La pretensi6n abarcaría el intento de recuperar el novinúento global de la 

sociedad y poner al descubierto las versiones ritualizadas del pasado para enriquecer el tcrra, 

inoorporardo lu perspectiva ideo16gicn del blo:jUc ~pcialmente dominado o,si carece oficial.rrente 

de ella, contundo con los con.trolen de ¡"XXler de la historia dicha por la clase daninante o sus 

interrrediarios. 

En cuanto al espacio, se dieron versiones 1'neutras11 nostrando las obras sin 

entorno para ocultar la realidad social. Y aún hoy, se insiste en valorizar, en el caso partí-



• En otras ciudades 
latinoancricanas, conn 
Ducoos Aires en Argentina, 
a las construcciones del pasado · · 
se las destruye CCiTD un 
acto de planificación 
11rroclcrna 11 

• Su parte colonial 
se re~ucc a un edificio:El 
cabildo- y sdlo su parte central 
ya que le reoortaron los cx
trcrros- y fuera de su contex-
to al ubrir grandes avenidas 
en su entorno- nl estilo <le 
Haussnun en París- que se 
repitió por toda llrrérica 
L::i.tim cuando se quería 11ncx:1cr
nizar" ( oorro la ''\venida Hcfor
rra en la ciudad de MGxioo, la 
Alarrcda en Santiago de Chile. 
la 9 de julio en Bueros lures, 
etcétera.) 

-·i'l-

cular de Puebla, a su Centro Histórico sólo con algunas construcciones aisladas, donde se pre-

tende colocar placas que rcvi vcn·¡::Cdazos de vida humona, quedando más cerca de la literatura que 

de las ciencias políticas, según lo veraros en el capítulo sobro este Centro Hist6rlo.~. 

/\l considerar a cada construcción cono parte del espacio urbano que confor-

rria*, observUJ:ros una totalidad que es la que pro~::onerros se ravitalice . Y sosteneros que su 

Centro llistórico siga siendo el elemento usado por todas las clases sociales, no permitiendo 

que se traslade a la clase do bajos recursos econ6micos que hoy lo ocupa a una tenebrosa peri-

feria. Esto lo volvcrenns a retomar en el III capítulo. 

Si el contacto entre las personas pcnnite trascender m."is allá de un ais-

larn.iento, p:::>rque la vida personal necesita de las Vinculaciones oon el resto de la oomunidad 

para trascender igual siccdc oon los espacios urbano-arquitect6niro, así que no nos rcferinos 

a W1a oonstrucci6n sino a tcxlas, públicas o privadas, internas o externas, etc.; esa totalidad 
" 
que existe hoy CCiTD Centro Histórico. 

En una individualidad, dentro del cuso poblano, ¡:xx].ciros ver 11La casa de 

los r11uñccos 11 .¿Qué hace allí? Er.::. W1c1 vivienda de este Centro I-iist6rioo, W1 objeto arquitect6nico 

en el que la vivienda lo diu sentido a la existencia de la fachada y el proceso de la vivienda 

hace a lo social respecto ul procc.so urbano. Hoy cu.iIDiaril su uso ¡_:ar el de ~lusoo de la U.'\P, la 

que le dará el sentido actual a esa misnu fachada y también al rescate del Contra liiGtórico do la 

ciudad, por parte do la Universidad oorro futuro 4'1usco y el crecimiento físioo d9 la UAP cato la 
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revitalizaci6n del Centro llist6ricx:>. Este ejenplo lo volvereiros a retar.ar en el capítulo de 

Puebla. 
!: 

Hay que ver la historia de esta ciudad oorro la dialéctica de la duraci6n; 

en el ejarplo analizado veiros cáto es el estudio del presente vinculado a su pasado. 

Si cada generaci6n cx:>nstruye su verdad, la heredada es la visi6n que se 

tiene del pasado, cuya validez hay que inscribir en los actuales procesos que cooprenderrcs 

a la luz del pasado. 

El rol del ususario, es el de conprender la sociedad del pasado y la dal 

presente de un espacio hist6ricx:>, cuya definiai6n es la desigualdad eoon6mica y el cx:>ntradic-

tario dosarrollo espacial, así corro lu cowpetcncia diferente de organizar el pasado corro ex

plicaci6n del presente que no logra eliminar injusticias *;será el de capacitarse para decidir 

en el futuro el propio espacio que ocupa.En las Comisiones sobre las acciones a llevar a calxl 

en los Centros llist6rioos, est!in conformadas por el Estado, la iniciativa privada y los téc-

nicos( sin incluir ni representar los intcrcse's delos habitantes de bajos recursos eron6nicos 

que lo ocupan) . 

I.Ds usuarios requieren del oonocintiento org&nico da sus intereses de cla-

se ya que , desde que vivirros en comunidad y utilizarros el lenguaje, berros tenido la necesidad de 

crear interpretaciones conceptuales que ncs expliquen la situad6n de un m::xrento dado. Así 



• L. Febvre le otorga a la 
historia la atribución so
cial de "organizar el es
pacio en fW1ci6n del presen
te" 
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tenemos a los mi.tos que explicaren el origen de alguna canunidad, las leyes que justifican el 

poder de ciertas personas, mi.tos que le dieron una raz6n a algW1a mi.graci6n del pasado, así co

rro a algún ábito aliJrcnticio, etcétera. 

Hoy la historia• cunple aquella fW1ci6n del mi.to de la sociedad prllnitiva, 

que nos explica al presento de W1 Centro Hist6rico para ser usado por todas las clases sociales, 

haciendo cx:lnl?rensible científicair;,nte el pasado. 



*K.Kosik ob.cit. 
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TEl'.lRil\S U11lll\llO-/\RCUI=roNICI\: 

" CQ\ll'LEJID/\O Ul1Bl\NI\ E INDIVIDUl\LIDl\IJ l\RQUITJ'X:IÜ'IICI\ " 

Nuestro interés en un análisis urbano-arquitectónico con datos concretos, lo en

contrruios en la forma urbana, tan CXlll['leja en la actualidad, y en la arquitectura, que es la producción 

ll'aterial y humana. 

En la realidad cnrvleja, nos interesan los aspectos que sirvan corro datos verifica

bles para que sean nue~tros puntos ele partida o de vista concreto*, para ello nos remitirros a la ar

quit.::ctw:a y ella será el hecho individual. 

La totalidad urbana es el significado que encontrill!Os en todo lo producido corro 

arquitectura o ingeniería y en la propia fema norfol6gio:¡ ele las ciudades. 

En el cspc,.cio urrono, su Centro primitivo está confonnado p::>r obras de arquitec

tura con capacidades de sobrevivir en el trans=so del tienpo, que s6lo sucede por esa íntima relación · 

con la realidad hU11'a11a, No sobrevive s6lo por inercia sino por esa totalizaci6n que es propia de su 

reanirnaci6n. L.l vida de w1a obra no cinma de una existencia aut6norra, sino de la propia interacción 

de la obra con la humanidad. 

La vida ele una obra se basa en a) la saturnción de la realidad y de la verdad que 

emana de la obra. 
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b) la vida de la huranidad caro sujeto productor y 

sencible, Todo lo que pertenece a la realidad social debe mostrar de una u otra forna esta estructu

ra 

La ciudad en ese sentido llega a ser la obra humana por excelencia, unida al a

contecimiento originario del prirrer signo caro lo es el de construirse, penrenecer o no en posibilidad 

de desarrollarse, 

Los diferentes usos y sic¡nificados que dnn los usuarios al espacio arquitect6nico 

posibilitan la capacidad polivalente de contenidos que los distintos grupos sociales "ven" en las ca

racter!sitcas continuüil'elltc cambiantes que influirán en esa fonna existente, para sobrevivir o no. 

En el tierrpo la obra arquitect6nica tiene la facultad de expandirse, pero su vi

da se basa en una exigencia de interprctaci6n, que a la vez es la segunda dimensi6n tenµiral de la ar

quitectura. 

Por lo anterior, cuando estudiarros un sector urbano observarros una serie de pro

blemas cuya naturale>":!n no resulta sierrprc clara. Si dicho sector es el Centro Histórico, ¡:or ejerrplo 

en muchas ciudades capitales latinoamericanas con una cvoluci6n, canprende oonstruccioncs de origen 

oolonial o prehispánico, ¡:>i2rnanecicndo las construcciones de baja dd1siciad con agregados de épocas 

¡:osteriores, conform:.w sólo una parte de la totalidad mtis c.xtensa de la actual ciudad y cuyu funci6n 

no es sirnpre la originaria, caro verrnos en los casos de V.éxico y Puebla. 

Inoorp::>rur las scnsociOJ1es que prcx:lucc cada uno de los edificios se hace neceE".ario 

pura construir la totalidad urbana. Recordar que los antiguos consagra~"'U1 a los edificios o lugares 



*Existiendo coneccioncs 
entre la problar.'Ítica ar
qui tect6nica y el análi
sis de las estructuras 
urbanas curro las esncon
trarros en múltiples rela
ciones con cierta esta
bilidad a lo largo del 
tienpo en los C.II. 

** F.'l\ldcla, cuando se 
ha referido en sus confe
rencias en la Ese. de Arq. 
de la UAP.1985, a la cla
sificaci6n do ciencias 
11 revolucionarias"produ-

por las cualidades que reconocían a los mismos; hoy por nuestra educaci6n noderna y por el creci-
¡.· 

miento intrincado de la totalidad urbana, los análisis son más ccmplejos y profundos • 

lidad: 

.. ' 
En los edificios encontrarros una serie de cuestiones que surgen de su individua-

a el locus 

ª el diseño 

ª la rraroria y 

ª la CX!llplejidad de la conciencia entre lo urbano y la fonna de la arquitectura de una ciudad 

y cáro ésta resure el carácter urbano, incluyendo su origen. 

Es importante la descripción formal que podarros hacer luego de obtener datos con 

la observnci6n, porque nos permite caiprcnder la morfología del hecho urb.:lno; ¡>:)r ello está presente 

en el proceso de los estudios que realicé. 

Los arquitectos concctarros la problemática arquitectónica con el análisis de las 

estructuras urbanas*, [X)rqt.'e las encontranos en múltiples relaciones con cierta estabilidad a lo lar-

go del tiatq:>O en los Centros IIist6ricos. 

Al analizar los problE'll\ls urbanos, es necesario remitimos a los prob1Em:1.s arqui-

tcct6nicos corro lo determinante y lo específico. La línea de análisis puede pasar por el desarrollo 

de las fuerzas productivas, sociales, políticas y rrorales, que en sus diversos aspectos y relaciones 

provocan crisis tc6ricas y operativas de aquello que aparecía caro consolidado**. 



cidas en m:irrcnt:os de 
crisis, que transfor
man a las llarradas 
11norrnales 11

• 

* En P.éxico, la clasifica
ci6n de propiedad privada 
que existe dentro del capi
talisrro al que pertenece, 
se debe arrpliar con el de pro
piedad ejidal que conserva 
las características comuni
tarias que corresponden a la 
~reducción agrícola y que 
está prohibido venderse. 

** c. Ayrronino en "Origen de 

Al ir lu~go en el tercer capítulo de casos concretos caro Puebla, nos interesa 

su análisis hist6rico, que define las transformaciones en el tiempo partiendo de la actualidad y de 
. . ' 

su sociedad burguesa, que se desarrolla dentro del m:xlo de producci6n capitalista, así caro el otro 

ejenplo rooxicano unificado con esas mismas detenninantcs y diferenciada por las fuerzas que inciden, 

las decisiones políticas y los acontecimientos materiales que yacen en las fonras arquitect6nicas y 

que son testirronio físico. La arquitectura propia de cada caso definirá a la propia ciudad, que es 

ub fcnáoono urbano relevante. 

Otra detennimmtc sería la estructura de la propiedad de la tierra privada en lo 

urbano y también ejidal*~n el campo mexicano, aunque éste se encuentra constantarente arrenazado por 

la "urbanizaci6n" debido al acelerado proceso en que se encuentran inmersas estas ciudades, en la 

rredida en que haya llll terreno para la a:>mpra-venta*. 

En esta invcstigaciún urlx.tna, idcntificarcrros el f'urbito físico dentro del cmtílisi 

norfológico del conjunto con una clasificaci6n ti¡_:ol6gica, así corro sus relaciones administrativas, po- . 

líticas, econánicas e ideológicas. 

la ciudad", se refiere a la r:o- Las caracterísitcas señaladas anterionnente van a definir lo que entiendo por ciu-
lémica sobre este ténnino 
que definía a los asentamientos dad¡;.t6nnino concP.ptualrrcnte problemático- Centro I!ist6rico ( C.Jl.) y revitalizaci6n**'(, ver pág. 26 
primitivos, rn:.<licvalcs, rena-

• centistas y barrocos; hoy se- para ciudad y 22 pam superpocici6n) 
. guinos designando con éste 

) t6nnino a quienes con pro-
, blarus diferentes, di.rrcnsioncs 

oontcnidos nús oomplcjos y un 
ntirrero de habitantes nunca vis-
to cnn anterioricbd en scrrcjan
tes cantidades millonarias; r:or lo 
tanto hay quienes proponen hablar 
de regi6n, conurb:ici6n, tcrritorio,ctc 
*** ver Introducción y cap." Rcstauraci6n .• 

-~-:";;,,-,,, .. ,.,-.---- - ..... 



*En lo particular, la ciu
dad de Puebla está irurer-
sa en la contCIT\:xJrancidud 
en cuanto o relaciones, 
actividades, funciones,etc; 
esto no significa que todo 
lo precedente se encuentre 
agotado, ni que por tener 
una zona oon característi
cas del pasado no se pue
das resolver las proble
niáticas rrodernas en otras 
zonas cin nuevos diseños 
y en el rnisrro e, II. , con 
cle.rrcntos m:x1crnos estu
diados tir..ol6gicarrcnte(ver 
capítulo de las prácticas 
en Europa) , que al combinar 
resultan los del pasado corro 
vares en los cjerrplos r:ola
oos, o con más varicd.:id 
de funciones para revitali
zar las zonas rrcxic.::mas. Por 
ello no son ejemplos casua
les los que elegí de otras 
cultura. 

------------------··· 
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Para incidir en los espacios urbano-arquitectónicos•, los arquitectos haros te

nido diferentes consideraciones: Le Corbusier planteaba que los arquitectos tomanos el puesto de man

do dentro de las decisiones para la construcción de las ciudades o de sus zonas; para V!unford la 

ciudad nos favorecía para el desarrollo artístico, ya que ella misma es una creación. 

Sin anbargo, ese puesto de mando no es sol~nte conterrr-oráneo, ni su representa-

ci6n sinlbSlica de las hip5tesis políticas igualitarias, insistiendo en que las grandes ciudades son 

el signo del poder opresor. Dnpero, el poder sierrpre precisó de un espacio detenninado y esto aún hoy 

no ha variado. Es en este sentido que Bujarin señala córro los elerrentos utilizados en las obras de en-

riquccirniento de la Basílica de San Marcos: cplumnas, Ilk.ú:nolcs,ctc., proceden de Constantinopla y son 

parte de la rapiña venccina y que en cumbia los papas del siglo XYJI se encontraron con los rronurrentos 

rom.-lnos de los emperadores desaparecidos •• 

Si el pcxler tiene su represQI1taci6n arquitectónica, esta OJndici6n no es suficien

to p~ra que ello resum1 en el espacio, la acu~ulaci6n del trab.:ijo, del capital, en fin de tcx:1o lo que ' 
' 

pennita el paso necesario de su representación arquitectónica dentro de la ciudad. 

En carnbio C.Ayrronino define en el 11Significndo de las ciudades" que 11 el espacio 

artificial, hist6ric:o que intenta cada sociedad, en cadn épJca, rrcdiante su autorreproducci6n en rro-

nunentos arquitect6nicos cuenta con un objetivo: marcar el ticrrrtX> determinado m.5s allá de las necesi-

dades y notivos contingentes a que olxxlcci6 el proceso de construcción <le sus c<lificios 11
• Nos inte

resará ver esto en relaci6n con la parte práctica para detectar diferencias en los ejcnplos. 

Hay otros a¡:ortes de st.nTO interés en lo referido a Centros llist6ricos, ceno es 

el documento de la Carta de Vcneci.J., que acl.:ira" lils obrus de urtc- entre las que se encuentra la ar_ 

. auitectura- se determinan i:or. las aJntradicciones que las conforn\3.ron y ¡:or la utilizaci6n real de la 



*En el caso de las 
pirfuni.des de Cholula 
mantuvieron sus carac
terísticas de identi
dad a lo largo del tiem
po a partir de que son 
descubiertas. 
La vivienda del C.H. de Pue
bla ha renovado su exis
tencia con mxlificacio-
ncs, que confirman el sig
nificado urbano siml:6loa> 
con la pcnmncncia de la 
calle y la traza urb.:ina. 
•• cf capítulo de rronunen-
tos y restauraci6n. 

***"El significado de la 
ciudadº ob.cit. 
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herencia". Retorrarros dicha definici6n para desarrollar este trabajo. 

La posibilidad de transforrrar lllla obra de arte en rronumento y revitalizarlo pa

ra inoorporarlo a J.a vida noderna de la ciudad, por cuanto la zona arqueol6gica de la estructura ur

bana es lU1 conp:mente diferente al rrorrento en que surgi6 representando lllla obra arquitect6nica•. 

Si el tcstirronio arquitect6nico tiene trOirelltos perrranetes válidos para sus trans

fonnaciones que hacen que se adapte al tiempo en su desarrollo hist6rico social, son significado 

específico respecto a su ciudad, contribuye a transfonrar referencias de la trarra urbana en sus 

diferentes usos**·. 

Twobién nos interesan las d.irrcnsioncs específicas de las obras rronumentales, 

[XJr su carácter excepcional que se puede deber a detenninaciones a través de soluciones parciales**· 

Así succdi6 con las catedrales g6ticas que luego recibieron las cúpulas renacentistas. Y aquí con 

las iglesias coloniales, que recibieron l_X)sterio1'111CI1tc adosamicntos barrocos. 

Asf cerro scñalarros las soluciones p.J.rciulcs dentro del gótico, se repitieron 

soluciones ti¡_::oló:Jicas consolidaUas en el proceso de los rascacielos. 

Hist6ricarrcntc, podenns analizar casos de representaciones que varían. Esta di

fercnciaci6n puede ser p.Jra enriquecer o mf()breccr, caro lo plantea A. ll.yrronino: " la repetici6n 

o superposici6n puede provocar en las tipologías específicas y en cada ciudad, tanto lllla pfu-dida 

com::i un rrantcnimicnto de los significudos" *** 

En la particularidad de Puebla, la conservación de su tipología específica 

ha mantenido su identidad y la preocupuci6n de algunos arquitectos de este nanento es la conser-

vaciún de la misma revitaliz.'.indola para la vida noderna - junto con sus habitantes- para lo cual 



' 
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* La arquitectura de esta es necesario reelal:orar sus caracterísiticas en una representaci6n detenninada, en relaci6n también 
ciudad le da significado no 
rolo estéticos o funciona- a la fonna urbana*. 
listas, sirio COl1D el fen6rreno 
que encuentra su punto de Uno de los significados más importantes en la particularidad que est:arros analizan-
partida en las necesidades; 
al satisfacerlas, surgieron do, rorro es Puebla, lo enoontranos en su Centro Hist6rico, con una rrorfología de rcprescntaci6n arqui-
en el proceso: confrontaci6n-
divcrsidad- acumulación de tectónica horrogénea durante épocas diferentes; con relaciones precisas, identificables entre la for-
siml:olizaci6n orquitect6nica. 
Y los barrios de Puebla jun- m3. urbana y la escala de los <Xlificios, corro fenáncnos que mutuarrcnte se determinan. 
to con sus edificios los con-
sidcr.:uros clc.rrcntos urba.r.os En lu escala enoontrruros la diJnonsi6n y la técnica del esquerra de interpretaci6n, 
con una validez de rcpresenta-
ci6n mm experiencia urb.:ina que establece relaciones en el tejido existente tanto hoy corro en su pasado; presumiendo una idea ge-
cn lo tC-cnim, fonnal y orga-
nizativo de su espacio intcr- neral, cuando se la expresa arquitect6nicurr.entc, se está relacionando tanto los resultados obtenidos 
no, caracterizado r:or multi-
plicidad de relaciones jerár- corro los alcanzables. En el caso de considerar espacios con valor aut6naro, en Puebla, continuando 
quicas, interdcpcndientes, cuyo 
rrantenimicnto de usos, confirrnan con la mism.1 particularidad, asumiendo tu1 papel de rrontnnento- caro p::>r cjc.ttJlo el zócalo o plaza prin
un car.!i.ctcr urbano que ncrcce 
un estudio en cuanto a su des- cipal- una funci6n prcdaninante de los inst.rurncntos procc'Cicntes de la historia de su arquitectura, no 
tino de abandono, deterioro 
o reurilizaci6n en que cada son los únicos clantoa a considerar cuunclo r;c qui.ere conGcrv.'.ll", restaurar o rc-vitillizar, 
uno se desarrolla. 

La caraCtcrística urbuna, que define su significado, es la organización artificial 

que respondi6 a varios objetivos pennitiendo la utilizaci6n de sus espacios: 

0 abiertos, caro el z6calo 

0 interrredios, CCXlO el Pasaj 

del Ayuntamiento. 

0 cubiertos, caro todo el 

equipamiento urbano: lr<!rcado, vivienda,etc; en rose a parár.etros de significado tem¡:oral COl1D su pro

pia historia y su espacio, que es su ext.cnsi6n confinrando esas decisiones diversas en una estructura 



* Las características que 
alcanza la ciudad de Pue
bla, le pro¡::orcionan la 
c:onciencia alcanzada, en su 
grado de organizaci6n es
pacial. También lo logra 
cnn los sistemas de inter
pretación y rcintcrpreta
ci6n, p:Jrquc estos últinos 
pcnniten valoriz~cioncs de 
sus elcrrcntos corro un pro
ceso continuam.;ntc anali
zable, donde el e.a. jue-
ga, junto ron sus barrios, un 
papel im¡:.ortantc en la sig-
ni ficaci6n de la ciudad de 
Puebla, de la cual son partes. 
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fl'.sica, pasando de las necesidades a la concreci6n.J:Ds metros cubiertos construidos eri Puebla, al 

servicio de sus habitantes: vivienda, C'ClrTel"cio, iglesias,etc.,adquieren una representaci6n arqui

tectónica que permite el surgimiento urbano. Esta representación en los diferentes perl'.ooos histó

ricos llega asumir una form'l que identificaremos con sus partes car.,oncntcs. 

Y si catpararros a Puebla con otras ciudades latinoamericanas de origen colonial 

o::xro Lima, para identificar relaciones entre los espucios diferentes, sus representaciones no se 

encuentran sólo en los planos; la arquitectura es la que nos c;.'Plica lo que aparece o no de los pla-

nos. Sus dimensiones hist6ricas registran los períodos ¡:olítim-culturalcs, durante los cuales, algún 

sector urbano o toda la ciudad adquieren el cartictcr horrogénco y utilitario cuun<lo alcanzan su co-

rrecta o completa r0prcscntaci6n formal. 

Mirarros las im.Jgcnes urbanu.s rorro elQITC.Otos subjetivos referidos a su historia 

para ser dcscrictns, clasificadus,ctc.; cuando en realidad la in\":Ortancia radica en su relaci6n con el. 

contexto norfol6gico, porque me parece que c1:icla obra del Centro Histórico merece ser estudiada por 

estar dentro de este sector, contrariariarnente al criterio de estudiar s6lo las obras 1100ilas 11 crea-

**Elantiguo río S.Francisco das para lo Il'á.s rcprcscntutivo de la clase cl01ninuntc o s61o las obras muy "viejas"*. 
que separab.1 y unía ,11 único 
centro mn sus barrios, se trans- Foco y síntesis es un Centro Hist6ric. Para ca.r.1_)rendcrlo hay que verlo ca.m aque-
fonra en Bc:Julevard en la déca-
da de los 70, y en la actua- llas etapas hist6ricns ncxicanas que, corro dirín o. Paz, son su1~r-t-0siciones hist6ricas. Ll totalida.d 
lidad está vinculando nuevos 
centros co:r.crcialcs corro urbana uctual del caso particular que vcninos analizar.do conjuntrurc .. rite, tiene en el Doulevard Héroes 
valor aut6:--.om y rcl.:ic.io-
nodos en form.:i crcudorü de del 5 de Mayo unn vialidad que penniti6 la desaparición de la idea de un centro, para "leerla" hoy 
un nuevo contc.'<to rrorfoló-
gico en este grado de orga- corro una ciudad p:>licéntrica ** 
nizaci6n actual. .. 



*Prevalece en Puebla corro 
referencia para los acon
'tecllnicntos socio-poH 
tic:os el z6calo que se-
11vistc11 en cada ocasi6n, 
m:mteniéndose en este sen 
tido = el único centro. 

** Este rrcrcado es la re
ferencia a la tradición 
rrcnsionada, C'Osa que no 
sucede oon los grundes 
centros carcrcialcs, donde 
s6lo asiste la calsc que 
¡:osee recursos ccon6mi-
cns. y para quiéa es r..olicén 
trica? para los que pucdcn
utilizar el ~icrcado, los 
grandes oorrcrcios y sus 
llam:i.das 11 Plazas 11 Dorada, 
San Pedro. San t-lanuel,etc. 
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Esta nodificaci6n se basa en la 'estructura material de la sociedad, que tiene a 

la presencia simultánea de varios focos*. Para las actividades comerciales, se divide en: 

0 para las 

clases mayoritarias- que son de bajos recursos econ6micos- un centro 

0 para las 

clases aJn fX'der adquisitivo, varios centros. 

º para aglu-

tinar a ambas clases antagónicas, existe sin embargo un espacio de acuerdo al tradicional 11 t.ianguis" 

que es el m:>rcado "La Victoria 11 *. 

Podcrros "leer" las SUp:!rp:>sicioncs hist6ricas: por un lado las traáiciones del 

tianguis que persisten- aunque antes se desarrollaba alrededor de construcciones perirnetrales que ser-

vían de lxx:1egas y la OJ1rcrcializaci6n se realizaba en el espacio labre que deterr.Unaban, salvo el es-

pacio reservado paru los ancianos que impartían justicia y hoy, a partir del p;Jrfiriato, en ¡.ié.,xico se 

construyeron instalaciones para esta actividud a principios ele este siglo dentro del estilo francés 

del "art nawcoux: 11
, cono espacio totalJrcntc techado tanto para lxx1cr1as ca.TO par.·a la corrc..rcializaci6n 

de esas mercancías que llegan de la región, y la calle se usa co~o lugar para la carga y descarga de 

las misrras, sicrido oon1partido dicho espacio p:Jr los co.ílt_)radores, carniones, peatones, etc. A m:xlo de 

cnseilanza para los arquitectos y i:olíticos que intervienen en este ca.T.bio de propuesta espacial que 

no rescata el pa~rinonio histórico: en el entorno de estos eclificios del p;Jrfiriato se continúa desa

rrollando un corrcrcio al aire libre, con las rrercaderías en el suelo o en desrrontables 11 kioskos", es-



) 

* Un significado rroderno 
de la ciudad es razón 
para "zonificar" rom
piendo el proceso y apa
reciendo una nueva super
posición. 
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tableciéndose una lucha penranente de las "fuerzas del orden" por retirarlos y ellos por regresar-. 

situación que podría prolongarse,corro sucede, por la aceptación del consumidor de todas las clases 

sociales. 

Los nuevos dentros carerciales, las "plazas" se instalan ron todos los servicios 

e infraestructura y si esto no fuera así inmcdiatamonte so adecúan- ca.TO en Plaza DJrada frente al 

Boulevard en el que se creó un parque con el rronumcnto a Juárez para su anbcllccimiento, y la arteria 

¡x:>sterior que era casi una huella, inrrcdiatmrcnte se transfonró en l:oulcvard, s6lo para que aisita una _ 

lase socia 1. 

Podaros plantear, pJr lo tanto, que foco y síntesis son los tianguis, mientras 

que las Plazas existen s6lo para el sector que la usa. 

IDs instrumentos de ordcnaci6n cuantitativa, que son los planes 9en~rales, algunas 

veces son doformantos del significado de la ciudad. También varían los sognificados en la relación en-

tre la arquitectura y la forma urbana *. 

Es irnportanto ocrnproncler también, la relación entre tipología y forma urbana a tra-· 

vés de sus irnplicilcioncs, y.:i. sea del análisis estructural de lu ciud<J.d o de la n13tod.olCXJÍU. del pro-

yecto nrquitcct6nico. Se insiste en los tir,:ologías para referirnos tanto a lo instrurrcntal corro a las 

aprcr:iacioncs tOOricas. Por ello se hace necesario QXaminar los rrotivos y hechos que constribuyan a 

definir w1 concepto. El ti¡::c de un edificio que nos interesa corrcsl.Xlndc a W1a rrorfología urb.lna, es 

decir que nos lleva estudiar su estructura contom¡_"-Orilnen. 
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• En Puebla esto se da 
en la producción arqui
tectónica de tir.o colonial 
a los que se les inoor¡:ora 
innovaciones burrocas y 
otro piso, c.:unbiundo su 
fisoncuúa con avcntananü.cn
tos si.rr6tricos, decoraciones 
que resaltan ln vcrticd
lidad, balmncs corridos 
o en los vértices. Es de
cir, este nuevo re<Jistro 
de identificuci6n tuvo 
r...or proyectistus a arqui
tectos y a tm Cabildo que 
tcnfa la voluntad de ha-
cer Cllílplir la rcglürnr'nt~ción 
edilicia, que hoy no sucede. 

**En el n-crcJc:o ºL.:i Vic-
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Si se comienza el análisis histórico partiendo del presente, corro en este caso, 

me remitiré fundamentalmente a la formación industrial dentro del capitalis:ro burgués, que define 

el caso particular de los Centros Históricos irexicanos, y nos conduce al siglo /.'VI para su ubica

ción en el origen colonial-comercial-artesanal, así COITO para examinar aquellos fen6menso que contri

buyeron a una definición. 

l\SÍ cono los rux¡uitectos franceses de la Ilustración - COITO Boullé y Lecloux- con_ 

figuraron realizaciones arquitectónicas renovadoras, que ar...ortun la conforrr.:ici6n de ejar\Jlares que 

serán el prototipo de toda una serie posterior*. Señalando gue ciertas actividades desarrolladas to-

talmente en locales o edificios hcrcclaclos de ctupas anteriores, cuando son adaptados o transformados 

también llegan a registrar procesos de identificación.La interpretación de estos procesos o superpo

siciones mexicilllas del.X? seflillar la fonnaci6n de complejas articulaciones de la sociedad burguesa, cu-

ya organizaci6n y fonnas de conciencia se han desarrollado ¡:or nús de doscientos Lli'Ds**, 

En el proceso o supcr¡:osición histórica, ahí donde caracteriza.ms o.ctividades 

lleq<uros trurJJién a los orígenes de su cquip.Jmicnto .Así al uflorar nuevas necesidades- <lctenninadas 

entre otros t::or el desarrollo J;XJlítico-econ61UCD-social -, en Puebla, su socic<lad burguesa definió 

toria obscrv.:u1os esta idcnti y dc[ir.c activid.:idcs en fo1110::.1 org.:i.nizLlda y urticuLadJ. en un dctcnnir.c1do período Llsma una exogcncia 
fiCD.ci6n en fonra cor:-~Jlcta.P8ro 
hoy no Cl.Jíl?lc un registro distinta de la inicial y sobreviene la necesidad Ge un nuevo es?acio oc'iccuaG.o a ellas, p.:rra conso-
adccUD.do de activid.idcs que 
rcsr.onda tir,cl6c1icu.Tcntc, lidar y desarrollar aquella actividad en una presencia urquitect6nica. 
CCi10 fruto de su orguniza-
ci6n primitiva, cubriendo hoy Ayrronino define a este equipamiento" el núcleo originario de la tii=.olog.ía m:x1erna, e 
una funsi6n distinta de l~ o-
riginaria, ¡:or ello se hace ne de cariictcr no residencial'', En el si<JlO >..VI, lu arquitccturu de la particuL:irióud que veni.nos scña
ccsurio su rcvitulizaci6n a la-
vida m:xlcrna, landa tiene un a:Jntcxto, contenido y objetivos que precisaron ser registrados en su arquitectura. 
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*También hay que agre-
gar que la arqui tectu-
ra es un rredio do ospo-
culaci6n dentro del ca
pitalisrro, y los 11 lugurcs'1 

son tanto la vivienda co
iro todo su equipamiento. 
En la cxmstrucci6n los e
dificios corro producto 
del trabajo se transfor
rran en rrcrcancía, carac
terística del régirren 
capitalista. 

¿Quiénes se plantean estar en contra del pasado de la arquitectura? Quienes se 
'·'' 

ubican contra su carácter estético y sus posibilidades de contenido ideol6gico y conceptual. Tanto la 
;· ' 1 i • . 

arquitectura cono la ciudad son fenánenos que participan unitarirurente en la sociedad. Con una clara 
'_ •• ' - 1 

tendencia ideologizante se pretende contraponer el pasado al proceso productivo industrial. En la 
1 :¡r_· ! .:· 1 • 

actual tecnocracia se producen objetos y se los consume, caio si s6lo participar en su diseño a tra-
, 

vés de la eficacia y la técnica a:mo únicas respuestas.Si s6lo cubiiros los requerimientos con eficacia 

anulando se carácter superestructural, falseando la realidad concreta y ubicándola fuera de la historia 

y de sus procesos sociales contradictorios. 

A los latinoarrcricilI'lOs interesados en la realidad hist6rica, se nos hace difícil 

limitarnos a* ser s6lo funcionalistas eficaces, ya que la ubicaci6n objetiva de la totalidad social-eco_ 

nómica incoq:;ora la sociedad- civil y ¡_:;olítica- donde se encuentra la estructura cconánica y la super~: 

estructura { sin reducirnos únicamente a una de ellas) • 

Si la arquitectura de las ciudades es ronsiderada. dentro de condiciones materiales 

para el proceso del trabajo- que se efectúa CXl!1D las condiciones generales de la producci6r.- entonces 

el urbaniSITú y su arquitectura se hallan en esos lugares donde ocurre el proceso de prcxlucci6n, rcmi-

tiéndonos trunbién a su cquiptunicnto, infracsrructura,etcétera. JW1to a lü "conc1ici6n espacial de la 

circulaci6n, SCCJÚn Marx, 11 la mercancía es tal sólo cuando cstfí en el rrcrcado 11
• La circulaci6n que se 

efectúa en el cspdcio y en el tianr:o, es ahí donde se forr.1ularía W1a lista intcr.ninuble para enunciar las 

obras arquitcct6nica y urbanas*. 

l:.TI general éstas son las caructcrísticas de la arquitcctur.i y de las ciudades CClTO 

condici6n necesaria para la producci6n. Scg(m M. Castells," la complejidad de la producci6n tiene en 
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,•TambiGn paril referirse al 
papel histórico de la pro
ducción dentro de las ciu
dades, dice l'iarx en "EL ca
pital" que la base de todo 
réginen de división del tra 
bajo un poco desarrollado -
y condicionado por el inter
cambio de rrercanc.ías, es la 
separación entre la ciudad 
y el cam¡:o.Puede decirse que 
toda la historía econó.~ica 
de la sociedad se res\.l!T'C en 
la dinámica de este antago
niSii'O. 
Y en "La idcoloqía alcm.:ina 11 

en fonnu unitaria, la ciudad 
y su arquitectura es el lugar 
donde hist6ric¿¡¡¡-cnte se rea
lizan las actividades, se 
confornu el CCfl\~lejo espa
cio de ildminlstroc.i6n, cul
tura, etc. , trur.sfonnando 
la naturaleza en términos 
de necesidades en el pro
ceso histórico. 

la arquitectura y en las ciudades una de sus específicas fonnas de existencia espacial"•, 

Si la divisi6n social del trabajo físico e intelectual se tradujo en la sepación 

entre ciudad y carrq:io, donde dicha contradicci6n señala también el paso de la civilización a la bar

barie, del régimen tribal a l Estado. En la ciudad aparece la necesidad de la administración, y de 

las fuerzas coercitivas, o sea el régimen colectivo y de policía, que en la población se rranifestó 

en clases antag6nicas, basada en la división del trabajo y en la propiedad de los inst:rurrentos de 

producci6n.La ciudad es obra de: 

ºla concentraci6n de la poblaci6n y de los instrumentos de producción 

ºdel capital, del disfrute y de las necesidades 

La contrap:::>sici6n entre ciudad y crunp::> s61o pudo darse en el ré>girr.cn de lu propiedad privada. 

Estas múltiples determinaciones que considcranns ác lu ci-.1dad y de su arquitectura 

así. oono el carácter hist6rioo, se aplica en el unillisis donde concclJinos u su sociedad COffO la totu- · 

lidad C'Oncrcta.Al ocupar el suelo , se da espacialmente las contradicciones sociales, la manifestación 

de los sistemas de dominaci6n de algunos por otros, de la dialéctica de clase, etc.Es un problatll or

g5nico. No es s6lo un problar.o de estructura funcional- salvo cuondo los funcionalistas así lo hayan 

resuelto, nos guste o no- ni una pura racionalidad tccnol69ica, sino que el el hecho corrplcjo donde 

la producción se realiza en condiciones históricas concretas y co.To esas cor.diciones las crean. La 

propia producción junto con el a[Xlrato supcrest.ructur.:il de lc1 socicdc1d es t.:.n n1utt~o proceso de rola-

cienes y de detcnninaciones. Es p:ir lo tanto, el proceso autoc1cncrador de la sociedad ( en el uso 

del suelo, f()r ejanplo, enoontrarros cmplícitüs las superctructuras sociales). En la confomaci6n 

del suC!lo urbano se entrcrrezclan determinaciones de la vidu de la sociC'<:iud, junto oon los valores 



• En el rredioevo, la unidad pro
uctiva vivienda-oficio se desa
rrolla entre el sisterra de 'pla
to roto"(scgún Bcn6volo) donde 
sus sinuosas calles culminün en 
un centro con el castillo o la 
iglesia que representan la pro
piedad de dicha tierra amuralla
da, así. caro de su divinidad y 
anonilrl>to de la p.oblación.Con
fonrando la ciudad nolieval 
cuyo pasado pennitió restos 

I• de circos roounos conformadores 

) 
del muro-u otro eicrrc:~to del 
Irrperio-así corro lü vía ro-

. mana muchas veces lo atravesaba. 
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superestructurales; lo observarerros en la ciudad y su arquitectura( con o sin proceso hsitórico). 

La sociedad colonial se distribuyó con su plaza central rodeada de las habitaciones 

para españoles, as! O'.llTO los oficios, tanto en el centro = en sus barrios y el cam¡oo que proveía · 

de abastecimiento. Esto es hablar de la existencia espacial, de su fonración material, en la sociedad 

colonial. Inplícitrurente, la concepción de quienes dominaban hace que en esta centralidad ubiquen tanto 

el poder político CO!lD la iglesia, que utilizan roro instrun;ento ideológico para asegurarse el poder 

y la explotación. Reconocer que la economía determina las superestructuras, junto con la política,etc se 

conforma el espacio. Al intervenir la fo1ir~ C'Oncrctun la totalidad social. 

La distribuci6n espacial, p:ir lo tanto, es una concreci6n de concepciones que al rea-

lizarse participan cnlus deternúnacioncs supcrcstructuralcs. 

En 1\tenns se cxprcsabu la ¡:olftica del Estado en su trazado urbano y donde: foro-

tcatro-biblioteca-terrplo corresponde a la concepci6n superestructural. El ágora y el foro catO expresión 

de la vida civil, so hallan determinados r:or los conceptos religiosos políticos y cívicos de la totali-

dnd que significu. la 11¡::olis" gricgu, en uni6n de las instancias prcx1uctivas y ri0 s6lo éstas*. 

Luego de las posteriores etapas históricas, la ciudad pasa al m.xlo de producci6n 

capitalista, donde se intrcx:lucc el principio de la ciudad PJlicéntrica oon criterio laico y racional-

anticscolástico- y lu1stn hoy , técnicri y racionalidad es consideradas por rr.uchos caro lo eficás para 

un ronccpto urh.1no-arguitcct6nico, 

Por lo tanto [X<lcrios concidera a la ciudad y su arquitectura con una existencia 

concreta, cspccfficarrcnte formalizada( la ciudad creando a su arquitectura y ésta a la ciudad), influyén_ 

dosc mutuLl!TJ2ntc,¡:osccn problanllticas generales unitarias y aut6norras al rrisrro tiaTi:O• 
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La profesi6 de arquitecto o de urbanistq son similares y diferentees al mmejar esP.2. 

cíficos valores dentro de una problemática espacial con elementos comunes; y dichas profesiones al 

cx:>ncretarse tienen una forma organizada de valores y significaciones creadas hist6rica y Jl\:ltcrialrrente; 

CXll1'0 verer¡os en Puebla y México. Y quienes dentro de nuestra profesiones plantean estar encontra del 

pasado, se ubican contra el carácter estético de la arquitectura y de sus posibilidades de contenido con 

ceptual e idcol6gico. 

Tanto la ciudad cono su arquitectura participan unitariarrente corre fenárenos dentro 

de la sociedad. También lo hacen oono parte de la base econ6mica de los medios de producci6n y de las 

superestructuras. Cuando en la actualidad, se incide contraponiendo con una tendencia cdeol6gica, el paS!!, 

do a tcxla fXJSibilidad de proceso de inclustrial. 

El car5ctcr supcrcstructural de las contradicciones en los procesos sociales. i

deol6gicos, etc. , se pretende suplantar con la eficacia técnica; al avanzar en este sentido no s6lo 

se estaría en una un crunino cquivocndo sino limitudos tarnbién de dar respuesta a la totalidad de la 

realidqd concreta. Porque históricamente, han jugado un rol las relaciones de prcx:1ucci6n que hoy se 

encuentran en la etapa industrail, donde reducir nuestras respuestas de disef.o a la técnica, no esta

rros de acuerdo, aurque esta sea y le rccnnozcarros gran i.rrp:irtancia. 



•cultura proviene de 
cultivo,con lU1a connota
ci6n tan arnpliu cono decir 
asa o perro, los adjetivos 
negro o feroz le dan una 
isea rr.~s particular.El hon"r 
brc culto es el que [.úsce 
un nivel de cultura y el 
patrinonio cultural sería 
lo que nos sucede en nños. 

*1'El té.rmino: J~estauraci6n 

significa repetición -acl 
latín- etinolÓ<Jicamonte 
significa crigir,volvcr a 
erigir.Utilizada en varios 
países en concurrc.n.ci.:i. con 
otros ténninos cono recicla
je. 

*** En el capitulo "Pen
sar hist6ricarrente". 

·*•••considerando al tér
nú.no "mestizaje'* desde 
el punto de vista cultural 
v no de razas. 
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QUE ES LI\ RF.STAURllCION 

QUE ES UN MJNUMENtÓ:' ' 1 

., 

1 1:, ' 

Considerando que todo el mundo tiene claro qué es el "patrinonio hist6rico**pcro 

no rf!S(.>ecto a que es la " restauraci6n11
, se hace necesario definirla te6rico-prácticarrente. Hasta el 

siglo XIX no se establece lo relativo a la restauraci6n caro disciplina que bucea en el pasado para 

establecerse con un rrétodo, W1as bases, etc. ,que le den categoría ele ciencia.Recién en este siglo XX 

se da a conocer La C!nrta de 1\tcnas con planteamientos urbanísticos con referencias a la conservdci6n 

y a la restauración y la Carta de Venecia, documento esP2CÍfico de restauraci6n*t 

Este término In evolucionado y hoy nos rcferirros u rcstuuración cuando lll1 edificio 

u obra de arte en general, de valor hist6rico se lo conserva tal cual ; y rcvitalizaci6n es cuando a 

. esos patr.i.Jronios hist6ricos se los conserva para darles W1 nuevo uso acorde con lu. vida contcnJt..""Ordnea 

e inclusive nos rcferi.rros en w1 sentido m5s aJTi1lio u lo urb.:u10. 

¿Por qué se plnntcu. la idea 6.c restaurar o rcvitaiizar? Porque en las " huellas 

del pasado" se pretende consci:var la propia iclcnti ficación histórica, referid a tcx:las las obras que 

conforman el patrinonio cultural incluido su entorno. 

Por '-1Ué nos plantcurros la conscrvaci6n del patrirronio cultural a través de la 

restauraci6n o de la rcvitalizaci6n? Por que co;ro henns señalado ** *i.o. ic:cntidud presente es el re-

sultado de un desarrollo hist6rico; que en Iv'l.éxico se da a través del rr.estizaje de dos culturas rrcsti-

zas****· 
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• REllITI\LizAcICN 

1 
1 
1 
J 

"" netrospectiva 
Histórica de la 

1 
~rquitectura Mexi
:ana .Su Restaura

Li5n''.AleJ·andro ~ . ..an-¡ino U:\AM. 

*Tres eje:r-~los de r;or.Uil'.e.i."'1.tos en I•iéxico, 

Cf..le representan: 
a.conser.ración 
b.sin restaurar,recibido tal cual 

lo deterioró el paso del tierrpo 
e.síntesis de las dos culturas: la 

~ . dcr.n.ir.aJ1te y la a . a 
Y que se cxp.1..ica en este c:i.pítulo-:xmnª a. 

1n1.r.s1" 
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* P,Neruda decía que cncontr6 La arquitectura colonial no es copia fiel de la europea, sin duda el indígena* 
clos pueblos capaces c18 crear 
con cualquier elerrento obras deja su sello, aunque hay quienes opinan que hasta las "libertades" que se ton<lban estos artistas 
d,e arte. 

**Oc? la épJca colonial c~ueda 
la anécdota del sacristán 
que guardaba la figurilla 
prehispánica a la que tam
bién veneraba, andando en
tre dos aguas. 
*** l<onurnc.nto es palabra 
de raíz latina mcrrorarc, 
es decir recuerdos.En tra
tados generales se consi
deraba lo antiguo Imyor de 
cien aOOs. 

****ver el cu!_)Ítulo"C0!1r 
pcjic1ad urbana.,. 11 en el 
aµ>rtc americano de las 
capillas abiertas. 

****"'En el caso del 
raccionrunicnto en la 
ciudad de ~~ico den
se encontraron pirámi
des, al no encontrarse 
catalogadas lcgalrrente 
sólo la defensa de los 
habitantes hizo que es
te vestigio no desapa
reciera. 

estaba contaiplada corro parte de la dO!!lÍllaci6n.Los extranjeros al observar las ruinas mexicanas nos 

vuelve al princirio de estas culturas que nos permite conocerlos y saber quiene.s fueron los mexicanos**. 

Saberros hoy que hay C'dificios gue nacen corro rronum:mtos*** co.;o es el caso del 

Musco de .l\ntro¡:ología de la ciudad de ~:éxico. De las siete rraravillas cJel mundo antiguo s6lo quedan 

las pirlimides, el valor histórico nos lleva a una serie ele clasificacioneH. :a. sencillas,caro las 

civiles- religiosas- militares- de gobierno- infraestructurales. Y a las prim2.ras las p:x:lerros sub-

dividir en religiosas del clero secular o del regular y a éstos según las 6rclcnes religiosas: domi-

nicos, jesuitas, agustinos y carmelitas***· 

b. de acuerdo al valor 

geográfico.En pequeños poblüdos su m:inurnonto puccle ser un pequeño teir.plo corro·para l\.'l'érica Latina 

puede ser la Catedral de la Ciudad de /16<ico. 

c. desde el punto de 

vista legal, p:xlría ser cuando catalogan las autoridades caro rronur.e.ntos*****· 

d. de acuerdo a su 

inrortancia histórica, también se puede plantear un elcmto artístico de acuerdo a ello y no a su 

tamafio.A la primera construcci6n c1e concreto nrmado tiene una inrortancia t:0r ese rrotivo, caro las 

m.tnifestaciones con matcriules regionales y técnicas adecuo.Gas al clima que hicieron que en l'-ili:ico 

se decretaran en 1933 Zonas Típicas paru su conse1-vi!.ci6n a :'l'lalpan, Coyoacan, San Angel,Xpchimiloo 

y el Centro Histórico c1e la Ciuclad Ce i1,:éxioo. 
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* l'll-nra es el sl'.ml::olo 
de la maravilla inge
nieril, lo feo y lo be
llo que es tan subjetivo 
a veces sirve pclra desig
nar lo falso o lo verda
dero. 

•• En Egipto la llarradt1."cs
fingc"- que es un 0riC'("jO-
la lxlrba se le cayó y al 
restaurarse y volver .:i. caer
se, p::xlríarros consiclernr un 
principio de rcst.:iur.:i.c.i.6n 
aislada sin disciplina. 

,.,. ·' _,"'. 

e.desde el punto de 

vista del feisrro se han hecho clasificaciones, el sl'.ml::olo de París- la Torre Eiffel- recibió serias 

protestas cerro la de Victor Hugo contra el mam:itreto orroroso; en cuatro ocaciones tuvieron que dete

ner su construcción que sólo avanzó con la prorresa de dcrrolerla al concluir esta exposición del si-

glo XlX. * 
La restauración ae rronumentos está ligada a la arquitectura y viceversa.Un 

monurrento nos "dice11 su historio, la habilidad del arquitecto y de quienes lo construyero:;i. Ha-

blar de la rcstauraci6n** es cnnocer la intcnsi6n de quienes la hiciera y conocimiento de los ele-

nientos dañados.Sus fallas tienen características fundarrcntales- sobre tc<lo en los espacios arqui_ 

tectónicos- porque degradan y pueden ocacionar el derrumbe del edificio. 

La intcrvcnci6n del arquitecto, requiere "u priori" de datos suficientes te-

nicndo que recurrir a c1ocUID211tos fundilll'i3ntulcs corro: Il\PUI, que conscrvu en el ex convento de Pa-

chica datos muy valiosos. 

SEDUE a.ue no sólo p::>see archivos notables sobre 

edifios religiosos sino también instrl.nnental muy uvanzado para loc_Jrar plaos con corrputadoras. 

AI1CHIVO Gl':\"EML ¡;;¡ U\ NACI0.'1 con docurrentación 

sobre restauración del patrirronio histórico desde 1930. 

CA7AlJXO RELIGIOSO EN HIDIII.GO Y YIXKi'AN que 

se redactaron en dos torros. 

¡ 
1 

1 

1 
1 

l 
¡ 
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* estudiante de arquitectura 
con prüctica en despachos, in
vestiga a:mn acercarse al accr 
vo nacional, en 6f()ca del na- -
cinú.cnto de la P.c:vult;.:i6n 
industrial en Inglaterra. 
** restaurador de la iglesia 
de Notre Darrc. y de la runuru
llada ciudad de Carqueson.In
tcresa los estudios que rcaliz6 
sobre las cargas en ios cdif ios 
g6ticos y de sus conceptos . 
***Salvo el caso de Varsovia 
en Polonia que venos en el 
segundo capítulo. 

**** que succdi6 todo lo 
contrario en el desarrollo 
de la ciudad de I-íéxioo y 
que sí se llevó a caba 
en la restauraci6n de la 
Ul\P, ver 3° capítulo. 

*****UAP 
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ESTAOO DE VE11l\Cl1UZ a punto de ser publicados 

a este respect~ sin J??<ler informar su co~tenido. 

~·runbifui poderos citar las publicaciones del siglo XIX desde Londres, París, Italia 
. ' 

y México( en época del presidente Juárez) .En Londres Ruskin* escribe "Las siete lárrparas de la arqui

tectura:: sobre restauraci6n. En Francia el qrr¡uitecto Viollet Le nuc, se dedica a la restauraci6n y 

escribe "La arquitec~ura francesa" diccionario de los siglos L'( al XVI **. En Italia el arquitecto 

Camilo Anoni escri..be '.'.La carta del restauroº de gran influencia sobre "La carta de Atenas. 

El verdadero sentido de la restauraci6n es ccr.plcjo yague luego de una destrucci6n 

es difícil que se la reponga*** tanto por la intcncionalidad del artista cmo el al.Jra del pasado-de_ 

cía n.uskin.I..o que plunteruros corro más iPlrortantc es la conservación de las construcciones del pasado. 

uando la arquitectura es destruida, la considcrarc.rws sim.prc sin causu. Y cuando la ruinu que recibirros 

la mr..tntencrros tal cunl, corro en el caso de lu pricrnr.:i. ilustración de este capítulo, se sigue el criterio 

de este crítiro.En cambio Viollct ¡,e Duc plantea la difícil tarea de restaurar, para los arquitectos, 

de igualar o superar al pr.iroc!r arquitecto****, ror lo tanto el edificio puede llegar a ser más valioso 

que en su prirr.cra intervención. 

**•** Tmnbién se encuentra liguclu u. la arquitectura a través de las Universidades, donde 

en Teoría, UrbanismJ y Diseño se llegaron a diseñar en todos los niveles sobre el Centro Hist6rico 

de la ciudad de Puebla, aún ¡::ar desarrollarse , cuyo cjc.1?10 del taller profesional adjunto.En dicha 

propuesta se plantea lu ~utonizaci6n del mi.srro- quizás en foro.a exageruda- y liberada de tcx'l.a canta-

minaci6n. 



*Aun:JUC no es c:.iarüntÍa de 
engaños, las pirtimidcs de 
Cholula fueron ejecutadas 
con datos. 

* *Esta cl.:isif icaci6n 
fue muy discutida y 
finalrrcntc rechazada 
en las Cartas. 

* **Si se incluy6 este 
onccpto en la Carta 
de Vcnccia,cuu.nclo tL'1 

rronl..Jfcnto se c.:-tc debido 
a un error estructural. 
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Ya se puede hablar de disciplina y no sólo de criterio , con la catalogación que 

ealiza Viollet Le Duc de'Monurnentos en Francia y del "Diccionario razonado de la arquitectura fran

cesa de los siglos IX a VXI" y sus conceptos del arquitecto corro constructor- r.o COíl'flrendido en su 

época~ que delxi renunciar a los ornairentos y a los m!irrrDlcs, ya que sólo la necesidad hace bella 

a una obra. 

Otro autct,r, Boito, considera a la restauración coao w1a enfenncdad a curar e 

introduce otra clasificación de restauración: l. argueol6gicas,2. medievales y c. renacentistas 

Si bien es una clasificaci6n incorrpleta, considera a los rronumcntos obras de arte y documentos lti.s-

tóricos,. Su discípulo G.Giovannoni, que actúa a principio de siglo plantea la necesidad de restau-

rar con datod*precisos y no con hi¡:6tesis, su clasificación será de vivos y muertos; el primero es 

cuando un nonurrcnto se aaapta a las nccesidnCTcs o:imta:.¡_:oriincas y el otro sólo cuar.do su valor es 

rromm:mtal ** .'rambién plantcti la utilización de técnicas m.:xicrnas**'. 

Otro punto de interés es el referido a la lir.·.pieza cic lus edificios o la ron-

servaci6n de "la pátina del tiempoº. 

De toclus rnnneras tXx:la:ns scr.ulur que la gran roincicicncia entre los autores de 

rcstauraci6n es la nccesiaad de conservar .Algo corr1plcjo coa-o lo es la zona habitada ¡:or humanos o 

**** El principio 11rron1;1- la natural o runbas combinucl.1;.;, nrneritun su consci:vación**** i.::.'1 el sig:i.o >..VII ilernini llega u Rctra 
i\:-c1;t..u vic.:torilc" el cor.qui~;-
tador Au~usto trut6 de cvi- a restaurar, y la sensación es que parece to:1o restaurado t:or él.De este siglo, en e;. actual I.cnin_ 
t-rtr los saqt>c.'Os.Al i~íUctl que 
Severo y Julio consider¿.ron grudo, .se restauraron las ruinas del Palacio ele Pedro el Gr.:indc que se dcstruy6 durante la H.cvoluci6n. 
a las obras ca7o pc.trir:onio 
social.Los ¡-;-..J.c.olcs dc1. Coi.i- los unticuarios- corro se les llc:un.:ih1 U.'1tcrio1¡¡-cntc a los ar,tro¡::ólogos y urquc6lo-
sco a l:CSt1r Oc lc1s r1Cn.:i;, cor-
oor"i\lcs, lo sucaron los_ ricos. go~-~ü_Vi_9~0I)_el]_~~--~u cede de los estu,?i_os_ ~9 ~1ntror.ologíus ro;ro .l.a Esci.,;.ela. i·,r.:i.."':Ccs.1, el Instituto 



I 
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*Grecia invitó a trabajar 
en su país a los interesa
dos en arqucolcxjía, cono 
ranccscs en Delfos, norte
élffi'?ricanos en Argos, in
gleses en Corintio, alc
rM.nes cnOl:i.r..¡_:>ia, uustría
oos en Enrcson y los pro
ios griegos en la Acró
polis. 

**Enoontr¿¡da r.or el ar
quc6loc_¡o que aco:TI¡Xlñaba a 
Na¡:olcón-Char..¡:olcón- que 
pennitió descifrar jcro-Jrí
ficos al estar escrito el 
mis.ro texto en jerogrífiro
copt y griecJo untiguo. Se 
exi:one en el l-íi..lsoo de Lon
dres, por ser trofeo de 
~JUCrru al perder f:ar:olc6n 
ante los ingleses. 
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de Arqueología que realizaron las catalogaciones de las obras de arte e iniciaron e.~cavaciones,análo-

garrente Grecia es practicamente toda un museo donde también existe el Instituto de 1\rqUcología*. 

En Egipto' , su museo de El Cairo, sólo se e.'<ibcn los objetos de la tumba de Tu-

tankarron, ya que sus obras de arte se encuentran por todos los museos de Euro¡_:ia y Estados Unidos. 

La prirrera vez que en r1éxico se rccibi6 un presupuesto irrot.:ortante, fue en el 

sexenio del l1ic. Echevcrría, para la restauración del "Pulacio de las r1•.arirosas" .Se fue cutalogando 

11 in situ" para ir huciendo los detalles faltantes- qua un incendio destruyó y el vandalisrro interna_ 

cional concluy6.La.rrcntablerrente en México no se cuenta con un cla;.ento corro la piOOra Roseta** que 

pcnnitieia conocer rrejor su pasado, los. soviéticos hc1D transcripto cé<liccs para elalx>rar con COir.putu-

doras, sin conocer aún resultados, 
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En Europa durante las primeras décadas de este siglo, se cvolucion6 el pensamiento 

arquitect6nico, la vivienda masiva y la ciudad con su región son teiras de análisis y posiciones reno

vadoras de los fundadores del M::ivimiento t'oderno. En los CIN! se producen nuevas pautas urbano-arquitec

t6nicas que orientará al diseño, Las actividades de las personas se clasifican, donde cada una no sólo 

ocupa un lugar sin interferir a los de:rtBs. Habitar, trubar, circular y rccrcai6n, son las cuatros fun

ciones que se aplican a la organizaci6n espacial y tipológica. 

El doCl.Jn"í?nto que emiten: 11 La cartü. ele l\.te.'1as 11 plantea pura la cuesti6n histórica que 

11 en el interior del núclro hist6rico de las ciudades así rom en c1etcrminadas zonas de C.\.-pansi6n indus

trial del siglo XIX, la ¡;oblaci6n es dar.aciaclo densa 11 
••• 

11 los sectores congestionados, las condiciones 

de habitabilidad son nefastas ¡;.or falta de espacios suficientes para el aloja.1liento, r:or falta de super

ficies verdes disi:onibles y final.r!cnte por falta de cuidaUos de r..:mtcni..!liento para los edifiocios.Este 

estado de cosas se encuentra agravaclo PJr la prcsc;1ciü de tui.u. i:obluci6n Ge r.ivcl de v.:;.aa r.~uy bajo". 

Es una observaci6n de la reulidüd respecto a la scg-rcguci6ó social, sir.c.T.bargo en 

us propuestas hablan de solucionarlo con un sólo ti1:0 de viviericla: "los barrios de vivier•da c1.ol::cn ocupar 

los mejores enplazrunicntos en el espacio urbano ... la dctcnnir.aci6n higiénica dictu. las zonas de habi

tuci6n .•• densidades rcizonílblcs según lus fom.as de habituci6n que ofrezca la naturaleza del terreno ... 

un núnino de horas do ex¡::osición al sol puru. teda la vivienda ••• prohibir la alineación de vivienda a 

lo largo de las vías de ccmunicaci6n .. " 

Consideran la aplicaci6n técnica desligada a~ las situaciones históricas" del:e 

tenerse en cuenta los recursos de la ténica rroderna pnra alzar las construcciones aj_tas 11 sin hacerse 
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consideraciones de la norfología existente ni de sus densidades" las construcciones altas situadas 

a gran distancia tma de otras, deben liberarse del suelo en favor de grandes superficies verdes 11
• Sin ern

bargo hacen la siguiente aclaración" los valores arqliitect6nicos deben ser salvaguardados ya sean 

edificios aislados o de conjunto urbanos.~" •. 11 los testirroniso del pasado deben ser salvaguardados 

si resf:Onden a un interés colectivo11 y sin embargo" si su oons01-vación no im¡)lica el sacrificio de 

¡x>blaciones mantenidas en condiciones insanas" •• es decir que no les interesa la rcvitalizaci6n 

ni mantener la antigua práctica de los arquitectos de rem:xlclar, sólo construir a nuevo ante pro -

blernas que nos planteen construcciones antiguas; s6lo se permite para ellos la conservación o la 

destrucción. Y categ6ricarrcnte" ningún rccucr<lo del pasudo, r.i l.:i. utiliz.:i.ción de los estilos del pa 

sado, con pretexto estético, en las nuevas construcciones alzadas en las zonas hist6ricas tienen 

ronsecuencias nefastas. El mantenimiento de semejante uso o la. intre<1ucción de tales iniciativds no 

será tolerada de fonna alguna" •• 

Su rraoento revolucionario es de ruptura con el pasado, claro que hay que aceptar 

que toda tradici6n en su origen fue una .innovación. 

En cuanto a las alturas la consideran co.10 una operaci6n de dar dirransi6n a todas 

las cosas" el dis¡::ositivo urbuno únicarrente puede registrarse p:>r la escala humana 11 .Dc tal manera que 

tratan al urbanisrro igual que a la arquitecturu, sólo con un crunbio cic escala, y vuelven a paluntcar 

las cuatro funciones también para el tirbanisrroº las funciones deben ser reguladas p:>r el urbanisro 

en la nús estricta crononúa de tian¡:XJ, La vivienda c.1800 sor el centro de ~a prcocu1x1ci6n ill'b..mística y 

PWlto de uni6n."comprende la problerr.1ticu de lu propiedad privaciaº ••• 11 la orci0naci6n de lus ciudades 

Y el espacio fragmentado infinitrunente por la propiC'dad del suelo, son realidades antagónicas" ••• 
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as.í también vislumbran la necesidad de vinculaci6n con las legislaciones .. " la urgencia es regular, 

a través de un medio legal, las disposiciones del suelo útil para equilibrar las necesidades vitales 

del individuo en plena anronía con las necesidades colectivas" .. insistiendo cr1 que debe prevalecer 

el interés colectivo" el interés privado se sul::ordina al interés colectivo" ... 

El pensamiento funcionalista entra en crisis en el últim:> CIA.'i en 1959, su ¡xisi

ci6n renovadora .Y oontestataria, entra en un rrecanicisrro que lo quiebra. su crítica a la organizaci6n 

espacial de fines del siglo pasndo no comtcmpl6 las causa rr.atcriulcs c_ruc le dieron origen; la globalidad 

del espacio construido, resultaría de una suma aditiva de partes, unificadas ¡;:or el hecho constructivo, 

pero desintegradas por tantas actividades sepadas.La ab:::>lici6n de los tejidos lll."ixlnos tradicionales y su 

reemplazo por el nu"1!o orden ele la Carta ele i\ten<ls, significó la idcologfo an¡uitcct6nic'1 sin vincu

laciones a la realidad histórica de la o::irnunidad. 

La concepci6n de un hanbrc rro:1crno gencru.lit:udo, coinciUc con un tip:> de ciudad 

resuelta en una mesa de dibujo: obra terminada y objeto final, que no quiere vinculaciones hist6ricas 

y pretende nuevas con la socicclad. 

El otro doct.uncnto llamado la Carta de Venecia, es i.Jri:ortante en sefiala..7lientos 

respecto a obra de arte:" pinturas, inmuebles y tambien la arquitecturu, contando con la doble ascep

ci6n de nomnrento hist6rico y de obra de arte". 

Respecto a la rcstauraci6n cae dentro <le la instancia hist6ricu. cor.n estéticu.. 

La capacidad no la. consideran que llegue a la obra desde el exterior sino co.10 funsi6n de su pro-



* a diferencia del fun
cionalisrro que ul querer 
oonstruir a nuevo, niega 
la rcstauraci6n. 

-47-

pía estructura. Por lo tanto en la arquitectura la especialidad propia del nnrn.:mcnto es coGxistcnte con 

ei espacio ambiental en el cual ha sido construido. 

Por lo tanto, en esta carta, se prop:>ne salvar la diJnensi6n e..'\terior-interior 

asegurando su oonservaci6n del espacio en el cual fue oonstru.ido el rronurrcrito, qu8 desde el punto ele 

vista espacial, lo consideran indisoluble de su ambiente.Planteur lo inalienabilidud del rron1...i-rcnto 

corro exterior, caro el patio en el cual fue realizado, así corro la il~d.tiraidad clel rrontajc en otro 

lugar; ¡:or oonsiderar una falsificaci6n, sall:o que se realice dicho traslado para salvarlo. 

Conciderruros que su conciencia sobre lu autenticidad que pro:lucc el nonu;nento 

n6 desplazado, debe anteponerse a la conciencia hcc1onísticu. clcl pro¡_)io r:onu.1.cnto. 

Consideran la inscripci6n de obrus n1.;cvas, pc1:0 u. es to r.o lo consiLcran un 

problcmil de rcstauraci6n sino de nucvu crcuci6n*, ¿¡l c.J..u.i..:orcJ.r nlicvus ir.1.'.i.scncs. 

También es inl[:ortantc la. consió.cru.ció;1 paru reconstruir tmu obra los datos que 

interesan son los espaciales y no los formales, como en el caso de l<:i ;1cr6;:olis de no recosntruir 

la obra caída. 

·; 
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*En el sector urbano del 
C .!l. de Gu.:iciu.l.::iju.ra.que 

va del i-:os;)icio Cabafius 
al Teatro °'",,;ollado.son 
rr.u...'1ifcstücioncs do tcn
sioncs-sr.:.un.nl2:11g- bien 
profundas ,:-;ús allá do los 
ejemplos constructivos 
del histo:.:-icis11n. Sumado 
a los arcos 5cudocoloniul 
en lüs .Jrtci~i.as que tcJ:_)üJ1 

construccior.~s ~ccicrnas . 
Dar.do un juicio Oc valor, des
truir ¡:or un ltido y rci_X!ti1·.i o 
en nt.;,cvo p::.r otro, sin consi
derar que entre .La~; ¿n.--cíui tcc
turas r.o Ji¿iy mntrcstcs en el 
tie:.i;:o, salvo la::; c1cctiC.cr.cius • 
**I::n Pi..1eblu el car..'i.ctcr ,or
to:._;or:.:i.l y to¡N;r~fico, es tlliU 

r....a.llu que disc¡)u to:"iu lu. ciu
dad Go:..,,c1e cre.::.i i..:n cul:.o ql.iC 
sea c~~uz de resaltar dicho 
car6ctcr, co;rn establecer rc
lacior.cs ¡:cr ;~· .. -_{..:_o c:c ¡_:órticos, ~ 
plaz¿¡s, arqui tcc:.:L~ru. oor. so;;~

t.rur'•; e~ ca',',J>.:e:;:-:ei: y .:1.-:,.tivurse 
con u O;.)scrv"2.c10:-. uc L1'u9cr1cs 
existentes. 
-1r** c. f:. cupítulo Co:r.plejida.d .... 

; 
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CQ'D CONSTPDIR Y OPEMI\ EN LOS CENrnOS HISTORICOS 

Este capítulo referido a las prácticas, rrBtodol6gica.~<>nte fue separaóo del 

capítulo de las teorías sin perder en ningún rron\Cl1to la idea que ambas forrran una unidad, separado 

por aspectos fonrales que facilitan arnl:os estudios y lecturas. 

Saberos que las incidencias de cualquier participación o intervención en algúr1 

sector de la ciudad- tanto de su Centro corro cualquier otra. zona.- revela las deficiencias que acarrea 

la const.J."Ucción rroclcrna, no sólo estamos haciendo referencia a la rcla.ción entre lo nuevo Y. lo viejo, 

sino también a la relación con el mundo circundilll.tc- un\.;el t- es de i..ti-J túción o fachadisnn co:ro sig-

nos ele decadencia cultural con consecuencias negativas*. 

Existen relDciones en la ciudad que construirros en i.:i ~.c...:i.ida que lu. arquitectura 

refiere los caracteres generales de lü propia ciudad ** .F.cconociendo lu ciudu.G co;;-o rartc teórica 

de la arquitectura, p::x:laros estudiar lu.s pro¡;.orciones de un terrer.o y da .. ~-:ic .:. ;-.i.:.cstro proyl'Cto una 

valoración c1c sus proporciones n través de la figura geométrica CJUC ó.isc1~c.'";"OS, vulorMóo el terreno, 

pero su inserción es una cuestión técnica con una e.\.1Jresi6n propia de la urqui tcctura en rcl.;ici6n ron 

el arrhicnte.De ahí la im[x>rtancia ,en el arte de disc;:..ur , cio rosarnos en el ost.·u.dio tc:..-órico qt¡e sig-

nifica lu propia ciudad y la arquitectura del pasudo, en sus p~irtcs co:;~t:tutiva.s ccco po.rtc C:cl 

proyecto:** 

Preguntarl1C's qué qucrrnns conservar y ¡;orqt:.G es rc.-,li tirr.os u.:i. cu.µí tul o sobre 

Restauración, donde I\uskin oonfundc lo pintoresco con la r.iiseriu, testi:Lonio de üria urbe dccjrcJducia, 

que Justificur.ía su dcrrolici6n; curuKlo en rculidad 01.)Crur c.; los co....:.¡1tros :-.istóriL-US significo. r...mojar 



•c,. f. Introducci6n. 

**En el caso del e.JI. de 
lu ciudud de Pucblii, nos 
llega en buen est.J.do en qc
neral, que nos hace pensfir 
en una hip5tesis de ciudad 
revitalizada, aur.quc se en
cuentre la u.cción c1cfor.r"1da 
de algún sector y del turis
rro, que debe resolverse en 
la revitalización rr5s am
pliu. , co;;n un plür.cc:-.nü.cn
to rc<J ional. 

** i} ·. itn '. ul caso r:obluno, el 
un.-ílisis r.os llc:vü ,-¡ cor.si
dcr<lcioncs de lo ir.toc.Jblc 
r...or tener W1 volar efectivo, 
que r.or supuesto r.o son si0;;¡
prc r.cnu:-.::nto~, sir.o oLcus de 
oonjunto dar.de i.<1 acci6n es 
¡,:.asible, coor,C.:n.ica y técnica
rrcntc, co;;·o sl! v~r¿l en el 
C<.1pÍtulo de la r.cci6n de la 
UAP en el e.u. de Puebla. 

opciones más amplias , de naturaleza arquitect6nica, pero políticas también*. Teniendo conciencia del 

significado de vaelo de viviendas o de tcrciarizaci6n, se desarrolla, con el aleja.-.U.ento da habitaci6n 

,rara la clase de bajos recursos econ6micos, derribando \O"nstrucciones de baja densidad para sustituirlas 

p::>r otras de alta, para las cuales no fue diseña la ciudad;;* se defonra no sólo el carácter sino también 

el sisterna constructivo. Esta ¡::olítica, en detrirrento de una clase sociai, peimite la especulación, que 

plantea la congesti6n- rrostrando la mala capacitación de la clase antagónica- acarrea un problema. cuun-

titativo surnan=te grave. 

La realidad urbana sera p::ir lo tanto lu. base para efectuar cualquier incidencia de 

transformaci6n, conservaci6n, etc*** .Siendo lo inás grave la destrucción 1:.0::: dccu.dencia o restauraci6n 

turística~ El proyecto arquitcct6nico que tenga la presencia ur!Ama, es c:i que se µrcocuparti r:or ron

soli.dar o conservnr en una fonra I!És rigurosa pero tarrhién plantc{111dosc qt:.c d·~1Dlcr, ca.T.biar, transfor-

rn.:1r su uso. Se pueden considerar. los rronurrc.!ntos cono muteriül p<1rt1 una nucvu OJl~C(•¡xi6n 21rquitcct6nicu 

( o cualquier otro elenmto de ln totalidad pero en fin el n'ii.tcri.:i.l que ¡_;cl.7.1.ita ¡,o ócsnüturalizar los 

Centros Hist6ricos l. 

IDs edificios del pasado,con indepcndcnciu de su función t:irimitiva, ¡nicdcn dur im-

r:ortuncia al~ din[unica urOOnu., por lo tanto en los C.H. cicl::críu hut..cr un cat5luso t.J¿-,,ru su plunc.:1ción 

general, al represcntur lu estructura c.1.c tm territorio urb::lnizüc.io cicix.! ser Gcfcndido r.o sólo cuando e-

xista lll1 interés turístico. Es fundarrcntu.l plantcursc: 

0 el uso de los o.::"i.ifici.os del pasado 

0 iocalizuci6n de :.:i.s ir . .stu~uciones de cu.r.Jcter 

cultural 
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• Cono la restauraci6n 
de la UJ\P.cap.III. 

** El cjanplo de Puebla 
corro relación de conti
nuidad de arquitecturo 
en su C.H., es una bue
na referencia para los 
arquitectos que se ocu
pan de relacionar lo~; 
sectores oon su tc>rri
torio, niega lu r1isti:-..
ci6n entre urh.mis¡:o '·' su 
arquitectura ul ser é~;t.<J. 
su propio valor rom res
puesta sic<~rc <listiota 
para rcprcx:iucirla.La 
tru.nsfonraci6n de su 
pl.:iza-;;crcacJo en ;~6calo 
con vestíbulos. 

.. , . . . 
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Porque es ll!portante la presencia en pueblos, ciudades, de elementos que sean 

capaces de caracterizar: 

0 lo urbano 

0 su topografía 

º",;sus valores ambientales· .. 

Cuando se aclaran los intereses arquitectónioos, ti¡:ol6gicos y dilr.cnsionales, la 

restauraci6n o conservaci6n tiene quG tener un uso establecido específica..T.ente. El plu..ncanUcnto municipal 

por lo tanto, deberá tener precisiones articuladas a los planes regionales con uso de sus estructura '. 

hist6ricas de mmcru prioritarias y con inclicacioncs de costos. De esta r."'.1. .... cru. la urquitcctura no es 

s6lo historia sino que también se ntldc con ella*, construyendo sobre una c ... '\1:.cricncia c111tcrior, general 

y universal que reden n las pí'r~onus .Cro0r ~lle Cl1<lr.do hilcc..ms t1rquitcctJJ.r<1 .s6lo c;30 h.:1cc.-.os, cicslig.'.'in _ 

danos del significudo de nuestra intcrvcnci.ón c1__¡c sic.¡0rc cst.'.i :;_i9uc'io u: crecirn.i.cnto urlx."l!X), serív 

hacerla estéril y abstracta.A.sí las urquitccturas surgi(las o:x;·o m:x:u.s se dci:.cn a r.cccsidadcs corrc.r-

ciales.Las arquitecturas de ciencia .ficción que fracusan son :l.üs (_jt.;C no sólo se alcjun de los real, 

sino twT.bién de lo ¡:asible: un<l ilrguitccturu ruciono.listu es fur-iclü:;,c:nta:l.;:.c~-:.:c rc.:i.~ista con una rela

ción históricu fundurncntuJ11;cntc, no es cuestión de estnr u fo.vor- o r.o Ge lo untigt;.o sino de tt1a vi-

si6n de conjunto co;ro urquitectos, en la cull.i .1.2 cu.i.t¡_;,ra o.rc¡ui tcctúnic.:i. ·..:icr:.c un gran valor*"', hay 

otros supuestos tc6riros, que nos muestran lüs trunr.;forr..acio;·1cs unic.-,(;o al I::\.•s.::..Oo con el presc...'lte 

corro tmu. con\..,lcja operación orc¡uitcctónicu r.-o:icrnu. El uso cc:-:o r.-.-usoo ¡1.0 es la alternativa, sino 

la visión COil"(::Ositivu de conjunto de _bs <'1e111('ntns .. 1ntiguos , c.r1 sü.s ciii"crcntcs cta¡)as,peiinitiéndor.os 

investigucioncs para dar nucvus respuestas u.:l. µrcxJrcso de u;;¿¡, ciud0G r~c ticr.c Centro Hist6rioo. 
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Si bien es difícil una propuesta unitaria capaz de indicar y enderezar un cre

cimiento urb.:ino, proponer ejes que no pasen por el Centro Hist6rico es una hip6tcsis de interpretar 

y racionalizar el crecimiento urbano o::>n pretensiones concretas en la fot'7rk:1ci6n hist6rica.Una al-

ternativa tiene significado <1lejado de su Centro Hist6rico, facilitando a la arquitectura que se 

enlace cc:xro estructura urbana, ensanchando a este sector y cvitilndo l.:is ventajas paru rc-cos. 
' 

Toda reoonstrucci6n de un C.H. requiere una valoraci6n atenta de lo que hay o queda 

- no puede ser un burdo planteamiento volumétrico que aungt.:.c i:1tcrcsc c.r. lo fin.:tncie.ro y d6 ganacias 

lo hacen viejo antes de nacer- este ti1:0 do errores, con concrecio11es actua.lcs pZtra ser usadas 

recién en el año 2000, C'Ontinuartí.n si r.o se tiene un plun serio c~e tc:xlo c~L e .ii. t;n Plan parcial ur-

bano debe fortalecer al general, posibilitando los proyectos t.:.rba:-.vs cur.¡_)lctos. Un c.:.trdctcr fr.:i.grrcnta 

rio y mediocre para un C.H. scguran12nto va S0\Juido Gel r.Us."':·o criterio p.rr.;"i.. cua:quier otro sector. 

Cuundo se obligu u rcrorriclos inr.eccsurios o int.;c.nsos c.ítrc vivicndCl. ~' trub.:ljo, co:i conflicto paru 

los trubajudores en rcluci6n con su vivienda, creando ir.cstubilit.uci, sir• cl.L:.c.la estos conflictos 

generales no se pueden reducir al urbt.misrro y su arquitcc::u.rci. pro!)io ci.o este raxio de producci6n ca-

pitalista dependiente.El fracaso no depcondc sólo de 

0 falta C:c servicios 

0 de zor:.us verdes 

0 de instalucioncs 

sino trurbién de la falta de diseño general de esa parte, que es u.o c~awnto integrador de la totalidad 



) 

*El balance dal C.11. de Pue
bla no es negativo, hace fal
ta oo;rplcta.r su cat.'.í.logo pa
ra no ver en el futuro resul
tados i.'11propios y es necesa
rio un debute con lus autori
dades rc::;¡_:iccto ú. sus res::.on
subilidadcs y discrilnino~io
ncs.Dcl:.utc yu iniciado en el 
Pa.lacio :·:w1icip.:1l y en la Es
cuela de Arquitectura <le lil 
Ui\P, corro unu. 1n.;,cluraciüi1 ha
cia los problcr.LUs url.xlnos 
lut'<jo de los proyectos fun
cionalistas que destruyen 
¡:or un lado y decoran ¡:or 
otro. 

con o sin autores, con o sin reglrurentos en la construcción de la ciudad. Lo rodea- si se rre permite-
' • ,, 11 

una arquitectura tan fea y que ti¡:ol6gicrurente no significa nada, salvo algunos oono islas. El edifi-

cio en sS.: no puede redimir una situaci6n negativa ni ser individualizado fácilrrentc en ur1 conjw1to 

urbano y a la vez la arquitectura se nfirm.:t con el tie.m¡_::o, constituyendo una obra unitaria ;_Jara lu 

ciuaad. La obra m::d.erna con implicaciones iniportantes se vincula tanto al paisaje ílatural C0..1D al re-

to del artificial, de esta manera una obra puede apartarse de la tendencia a la que surge. 

Se pueden usar dimensiones excepcionales ro;ro cualidad fornul ¡ no es c~cl interés 

de este análisis.hacer un exaIOOll sistanátioo a las últi.ms oonstruccior.c;; o proyectos, pero crcerros 

un error no incluir en la oontinuidad de una ciudad sus elernentos m:x:lc.i.7.os, si los contiene.* 

Lo anterior tiene que ver con las maneras C.e vivir. iiace ¿:¡pro:{ir.il.dLJ.Ir'ente un siglo, 

se lk"\blaba de la vivienda tanto cor.o de la escuela rorro la ir.mera ác vivir de una oomunidad urbana. 

Las características generales de un tejiCo urbano, ron un a.lbicntc r..oscCX::or de un o~Ccn espucial Y 

volUirétrioo corro paisaje urbano; ron los eler.cntos que car&ctcriza.n ur • .J. orqan:i_z¿ici6n do vida asociada, 

son características de los c.n. y su entorno pero no sucede esto en ali:,'1.'-.1u.s cic las prolongaciones 

llamadas "periferia". 

Al transfoi.11m-se en una citiluci. i:olicéntrica., r:"fis co::-.;_)lcjü, lo üntcrior se reafirrna 

o desaparecen las organizaciones de la vida 2sociod.:i, crccici~c;o lo ci-.;;.:c.U .:;.:.or sectores que cuG.a ve;:; 

se alejan más entre GÍ y del C.11. La p:.ancación urbana. c;uc trcJ.til ele cor.tru.rrcstar este fcnárono de 

degradación y <legcncraci6n de lo urbano, se enfrenta con el gran ?roD~c.-;u de :.os l.a:'lx1.nistas G,\.<C es 

dar vida a las ciudacles nuevas, para no c.:Lcr en ciüdüdcs Goll:'.ito~ios co;:-o lv.s ciudades jardines, sino 



*Este otro crunino de di
señar cor.o ºrr.oc1u 11 y sin 
relaciones con las ca
ractcrísticus rcqionalcs. 
Las obras de F .Hlgth son 
las que pasan a ser para
digmas. S6lo en vivienda 
ya que los pJ.antcos urba
nos no se los ha apliccdo. 

J\J gunos pro~1ccto:; ur
b..J.r,os, en A::c;cntino., 
del arq. J.sOlsona para 
Un<J. zon<J. turí~~t ica, Stc1. 
'I'crcsit.1, SC' basó en v.rti
culacioncs del concepto 
11 dc cullc 11

• 

que se configuren gradual.monte para c¡ue adquieran vida propia.En los últimos tie11¡:os de este siglo 

las agloroc!raciones han sido la característica.- de crecimiento, a veces la iniciativa a. pretendido 

alejarse de los problemas de congestionanú.ento que ocasionan los C. H. - cuyo crccinucnto no ha sic'lo 

planeado- así corro barrios ropulares construidos ¡:or el Estado o ¡:ar 11e.utoco:1strucci6n11 en su rr.uyoría 

(que en América Latina se trata de ronstrucciones con natcriales de clcsecl;o y sin infraest.1.-uctura) .I?or 

lo tanto es las ronstrucciones mayoritarias -60%- no incidi..r.os los illYjllitcctos uri.xullstas; y cri. el 

caso rrexicano se pueden analizar perfectamente r:or se.."<cnio. 

IDs contp:Jnentes puristas y abstracto fi(jurativo ó.el estilo internacional, junto 

* con otras cor.y.onentes tipo16gicas oo:ro las del or9unicisrro, l.:i.s e.ncontru.1D3 en lu "vivienda de la 

"t:erifcria Oc la clase ele D.lto poclcr adquisitivo11 y en el C.It. de ¡>ucbla sólo se r~ficrc a corrercios, 

oficinas u hoteles .La otra línea de tip:::>logíus, co;TO la torre , c.J.si r.o se cnc;.¡cntrü. en la provincia 

n-cxicanu, rxxlaros decir que su uso es intensivo en el Distrito ¡_:\x!cra:L, cionéi.c se da el runstrastc de 

edificaciones corro gigantes oon cnrll1os. 

Parece lúc3ico que se piense en intcrvc.'1ir en lusar éie contir.uar hustn el infinito 

la expt111si6n urbana; transfo111\::1ndo los puntos ci.c ru¡_::-turt:1 en lugnrcs dor.cic se puedan e.'1prendor de nuevo 

lu vida y lus ncccsidudes rnx1crn.:is. La ubicución éie lus pro¡_)ucstus Íücra cicl C.lI. hucia. lU1ü. "pcrifcriu" 

disociElda - ror la bú,s.::1uc..xl¿i <io superficies menos costo.sus - y txJr lo tanto no sólo iú.cjacius sino des-

conectadas ron las zonas vivas de l;i ciuducl( en cu.T.bio los scctorcs 11periféricos 11 desw:rolluG.os ¡:or la 

iniciativa privaUu se se vinculan ) • 

ConSC'<Juir revitalizar los centros antiguos, iríu ucornpai1aC:o del cl...T.bicntc urbano 

general, incluyendo los diferentes "periferias". 



* El proyecto de vi
vienda se prolon~a en 
la de la plaza, la c·s 
cuela, otcPtc ru, 
Ll proble.To del cx_¡ui¡XJ
micnto viul, de ilunlina
ci6n, de espacios vcrGcs, 
etc. es el ele discf.ar com
plcrrcntil.ndo tanto estos 
cs~acios aúicrtos a los 
cubiertos sc~aludos con 
anterioridad. 
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El desorden se sucede en el tiempo y en las iniciativas privadas o públicas para 

caracterizar la presencia de las estructuras constructivas y de instalaciones de lo más dive.i.·sus en 

positivas y negativas.Sunando las construcciones de las grandes transformaciones industriales con sus 

instalaciones productivas y de servicios, que influyen en el tejido urbar,o sobre tcx:io e..n las que tc6ri -' . 
ca-oonte se reservan a la vivienda. Interfieren y rorrpen la trama urbana. Lu. .:i.trofia no es lll1a respuesta 

Y la necesidad de a:>nservar debe ser cautelosa ante la tendencia especulativas, se debe revisar la 

zona- estableciendo principios de desarrollo w:-bano moderno, disc1ian6.o lu.s estructuras prino:rrias que 

1mñana pueden ser significativas en una rcnovaci6n urbanc;., teniendo presente el vínculo oon el centro 

viejo y su ambiente urbano hist6rico. 

La. validez de las raíces u.rqtritcct6nicas dentro cic lo urbano, va n'.ás all5. de lo 

estétioo, al encontrarlo en csu.s construcciones de deseadas y :):i..cu1cucius. Por lo tanto consicierar.os 

a la vivienda n\'.Xlerna, con rroyor progreso cuando se plé111tca ::.os problcr..o.s de org.x1iz.:i.ci6n de la vida 

huma.nu. COilo grandes n1L1su.s, de organizaci6n de tru.bajo y de vida asociudu.*. 

Lo recuperable del pasado es la capaciciad del lcn~uaje común, en las intc....-vencio-

nes de arquitectos o no profesionales. 

' ! 
•I 

¡ 
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Estudio teórico-práctico 

existente. entorno a un 

ubicado en Polonia. 

dcstruccl5n 

de las 

espacio 

t•r•l"to c-tr•l 
CIUDll.D DC J'AM';lll 

""""'" 
12 (11) 

tipologías 

central público 

total de J.. r:iismo. es te 

estudio f uc ;;ieciiant.e la conservación 

sus plari.os. 

Este ri.;uroso <le vol\·er hacer-restaurar-

en un scati.G.o G. e rccu;;cr;ir pasado ideológica-

:::ente 

l <l 

facha e~ ...... 

la 

recreaciór. 

fancia; er. 

en los 

con 

:i. :-. tci:::. o 

s (' 

~ -- . 
~' se 

ricn'.:ro 

que no Gcsnatura:iza al 

;0,_iccr:o desoparecer 

r"es-...nuracli:,r. con la 

;>ara 

de u;. Ll 

centro 

en corozón de 

uso col.cctivo de 

la in-

innovaciones 

concepción r:. ue\·a 

;1 istóricn 
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ortacioncs de la na con nuevas ap como sello 
Dinlmica urba darizada actual'. desnaturali-co nstrucción stan efectúa, sin 

que se 'poco en de la e 

al C.H. -b- zar 

¡"1 
"~, '·' ' . ' 

~ 
: 1 
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ALtt ro1 

En al si 1 halo 9 0 p.:¡s· · ian tr. .... ~ - uClO trc~ cvl ·f. 

qu 

~ ...... ao un _ .... 1 · ici . 
a les diar ~ rcstauroc., os de ofici 

torre corro a unidad a in ion parn lcx3r. neis 
mundial sa síml:olo urbano oor¡xmrr en la ~r ur_ia fochada 
en la fn , vuelve u rcst , LUCCJO de la squ1nu tma 

• cnada ., aw·ur • ' se<rund r-ara afie. , en su ; n" · . ªª «cuerdo · ª guerra mas tl cacucrd¿' ~c:·1or se lcxrran a osos plñ110s .Líls nccc . i espacios .. s l< ndcs uct peine uales. 

co~n 

11 IUO 



(3) 

LJ-:::l 

Innovación total en la propuesta (1c la plunta l:x.""lja, C?UC 

prcduce uno. calle pcato;1ul al vinculur tres cil.llcs en 
dicho recorrido cuyus construcciones se Ccstinil c1.l co
rr.crcio y en los pisos siguientes se clcsarrollun al altura 
lus viviendns. 
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Pnrn una nueva concepción arquitectónicn 

-centro juvenil- el funcionamiento del 

mismocn base a estudios realizados en 

esquema funcional, cstructl1ral en corte 

y planta así como el tipológico de su 

fachada. Se encuentra en Frankfurt, 

1 ' 
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'tectónico de Proyecto arqu1 

rv.11u THO ri:111c 

un-1 rigu-unificnr facl1u<lns con ~ 

Olic\"ción del ~ímholo rosn cons , 

· d . la torre. urbano hercoa o. 

. .· .. strnti-1. [. cios ad1,1tn1 Sontre.sclll ~ ~ 

· contcnin 1 esquina vos que en n ~ 

' - .... rcci hió un pre-1 torre Y .Sl! 

n a . rcstnurnr-oficial par.1 supuesto 

los. 

llA11111mr.o 

' 
ALtr. tOI 
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Pr~yccto con valoriz:icioncs del pa!:ad~ 

j al mismo tiempo discfiar recuperando 

lo capacidad del lenguaje del pasado. 

En Norrkoping, un antiguo banco con 

* estudio de su antigua fachada 

* y del corte 

* para proponer lo restauración de 

la fachada y la nueva odosada a la 

anterior en donde : 

se respeta la altura y aberturas, 

COllTt: 

11 ~GJ 

Estudio cic la rinti~;t:.a fuchadc.. ele este banco, para seguir 
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tlORllKOr lllG 

DANCO 

con la ¡nisrrü. función , incorr.orai1Go nuevos elcn1Cl1tos construc
tivos en la parte düñ.::ida, respetando ti¡.:ologías y alturas . 

) 
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f.STVDJO 11.1.TJ:NlhTJ\'0 DE r>.cu~nh 
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Tf.GJ:llJlStr. 

' 
1T10na1t"r1o 

Tl:Gl:nt15CE 

Puru cubrir ln nccesidud de restaurar un rronastcrio, se clab:iraron 
dos alternativas - dB estudio y pura una mnyor posibilidad dB dis
cuci6n. 
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Ch5A rROFESORI;S VlSlTANTCS 
UNlVE:RSlTARIOS 

i 

CORTE 

ru::ca::isnuRc 
10 

CASA PARA PROFLSORJ:S 

VISITIU'TCS UNI\.'CRSITAJUOS 



.. 

ru:sTflUAACION AL ORJG.lHAL OC SU fACllAOA, 

Relaciones de cnrficter unitario entre la fachada del pasado paro 
un uso interior ''~odcrno''. 

Ejemplo de unn intervención •n un Centro Histórico-París- para no 

continuar el espacio urbano hastn el infinito, pudiendo emprender 

necesidades actunleo como una fotogalería en un nntiguo edificio. 

) 

··(J 1-

PARlS 

• 
fOTOGALtRIA 



J 

ver 

l 

contrario a los ejcrrplos anteriores, en éste, 
se pro¡;onc un proyec""l..O to talr.e1tc rrOOerno, res 
petando s6lo al turas y que j u.'1 to a la naturaleza 
se articula con el a.•tiguo c.:i.stillo. 

Re~aci~nentrc lo nuevo( sanatorio infantil) 

tratado co~o obra nueva y lo viejo( antiguo 

De acuerdo a las rec~rncndacioncs ~e la Carta 

de Venecia so!1rc in rcstnuraciGn, la obro 

tienes ti;1oi0~icas ~e no rcbas;1r alturas, 

y la ~odu:aci6c de: castiilo c.¡ vertical, se 

repi~e en la obra nueva en horlzo11tal. 

PROPUESTA 

i -. 

..... '\. ~ .. ,,,, "'· .. _ .. 
--· '. 

. 
' 

.. .. -

FRIEDE~h7:LIER 

.. 

i"' 

! 

SA. ... ATOR¡o 1:.r;~;7,;:¡, 

• •. FRE.'\"TE A UN CAST ¡ ¡.¡.,: 

• .. .. -. ' 



\ 

(3) -68-

ACCl!IO 

-úl-
Lu validez de lns rniccR nrquitcctónicns en unn nueYa creilcil>n urb.:il1<1, !ien
tro del csp;1cio cxistentc,c11 un ¡iroy~cto u11itorio pnrn tres ~ates c¡1 '~'' 
pnrn con1crcios en pln11tn hojn PU en ln ciudad ulcm~nn lle ~¡¡1nicl1, y tle¡1nr
tnmcntos con llll solo espacio m11ltiuso y múd11lo s¡1niti11·io i111livi1i11al, 

en los nueve ,pisos superiores de acuerdo a la tec11olo¿;í.a del ascen.-;or. 
La vivicnd¡1 modcr110 es un progreso como respuesta n ln cnntidn¿ ~nsivn 
de gente si11 cll;1 c11 unn orga11iznci611 ele vida, trilbajo y socic1l¡1J. 
Rescatar la planta baja en una circulnciún horizontal ([i.iC \'i;;cu:a ;1uaLo

nal y COQcrcinl1acntc tres calles parece uno buena rcsp11est¡1 ¡1e;1to11ill de 
circulaci6n ¡1nra un c.11. 

1 

CORT~ 

Nl\'r.Lt'.$ 2 ll 

11 í'')~/11 ít'I': ., 
f i:r1•: 11u. 
11 Llf\.':O 



Los elementos ''modernos'' 

como la escalera de es_ 

te caso- puede dejar la 

huella de haberse constru-

ido en la actuulidaG y 

estar articulando espacios 

diseñados en pasado. 

Los usos actuales r¡ uc lo 
revitaliza~ ?ara ~a vida 

moderna, se encucctran 

en su interior: 

*en su planta se o:)scrva11 

los nuevos cs~acios r 
eq:uipa;:iicnto. 

* en la escalera 

*en los nuevos usos. 

La restauración co~servando 

mils estricta~cnte sus 
mentas tipológicos 

efectúo en su fachada 

terna. 

ele-

se 

ex-

N;;r:\•r. r:SCAl.CM 

r¡.r.Qt:<.,"1.;)J\ i'Oil. ChíE Y ít.OP.&lllA 
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PIJUITA DE CONJUNTO 

11 )000 

COll.TE 

lr 1000 

GOTCOOR\º 
J 
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hCCl~SO 

CSTl\DOS UNIDOS, Sl\N f'ílJ\NCISCO 

Los construcciones antiguns con incorporn
cioncN industrializadas on instalaciones, 
influyen en el tejido urhnno 1 sobre todo 
a lu vivienda y sus nuevas relaciones. Como 
este caso 1lc con1ercios en PR y viviendo en 
los pisos su¡1criorcs 1 en Snn francisco EEUU. 

·"'-' 1 



* Los ~yes cu.tólicos e>.pulsan ü fir.:i
Lcs - que i:O:;cf.Jn el p:.<lcr i:olítico 
y el lugur- y judíos- que poseían el 
[..odc1· cconC·í',tiOO- de sus reinos Cas
tilla, /u:.:i<~ón, ctc.

1
prcvia 11oor.versión 11 

ul cristiunis7.D y proiiibici6n de cc
rcrror.i.:is, rcligión,ctc. 
L.1 forrr¿¡, de lu ror.quist~1 por purtc ci.n 
los e5pu.i'\olcs a.:¡u_~ en i'\:n.~ricu. tiene 
cruc ver oon lo .;¡_¡-;_tcrior en c_.-ue es t.:i
blcccr.Í.'1 sus :._;~:dnlos ~)t:ro de foi.-'ff1el 
diferente 'jiJ. (¡\.;·~ en Es;1ü1'1.:-i .-:o los 
dcst1L1.yc~v;-, :·;¡¡~o lo:; sL::x;;;_~L•::;icron. 

Postcrio;_~;·..:;:~.J c.:.u:-:os : l~...:·v.ir:i u. C<J
::::0 u;-.u. lj"...:~:::...·,:; c:c 3G ~~'.)~; i.~<.1:.:-.1 1·c11:¡_.:.Cr 
con los efectos Ge :iü Hefor1na I\eli
giosa. 
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EL CENTRO llISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Este centro monumental del siglo XVI, con una limitación que estableció 

el conquistador cis1>nfiol llern5n Cortós en 1521, como ciudad espaílola sobre lns 

ruines de lo originaria, segrega a sus habitantes· limitándolos u barrios cxtrc-

mas conservando algunas características propias como sus formas de gobierno. 

En esta ciudad segregacionista habitaban los cspafiolcs con sus familias 

y esclavos domésticos, gobernada por los españoles y luego sus dcscenticntcs,los 

criollos. 

No se puede saber la cantidad exacta de indigcnas que la poblaban, no 

sólo porque no pngnbnn .impuestos- por lo que no eran censados- sino tnmbi~n por 

lo tendencia de no mostrar el rostro indígena, que inclusive al representarlo lo 

11nc!nn parecido al cspnfiol. 

El modelo urbano para el actual Centro Histórico de la Ciudad de Néxico 

cstar6 condicionao por elementos ideológicos- espcciJl~1~ntc religiosos- políticos 

y econ6micos* cuyo pntr611 de consueta se enc1¡entr;1 en los ~eycs Católicos. 

En el actual siglo, se pro¡iició la entra¡ln ele vcl1iculos particulares y 

¡1G~licoa, q11izfis lo que m5s transtor11os ''íl posteriuri'' va a ocncionar en este 

Centro Histórico.A continuación, introduzco la pro¡1ucst:.il del i~stado ;;;exicuno,ya 

q11e no siempre se tiene acceso n ori~i1111lcs, y e11 s11 totJlidad; cua11do en el res-

to clcl pnis no se tiene Jocumentos locales, ele este t1µ0. 

SU CONSEJO: OBJETIVOS Y NETAS. 

El ''Consejo del Centro-Jlist~rico de la Ciud.1~ de ~l6xico,considcra inmccli;1 



En J\rr.Ciricu se rccib.i.rú toda esa :influcncin 
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di:- L:t. Cont1:arr1·for:ma ; en el Vi- tns e impostcrnobles a sus mctns.occio• es y objetivos. 
r18 cinuto cic: la :-:ucvü Espai"'1n su nucvü. 
~L)ital ronstitui.r.'.Í. el CS;JUCio oor.sc_i: Un punto de sumo interés será (·1 problema de la contaminación, 
vador de lo~ símr..01-0!; csp.:lñoics, sus-
titüycr.do lu~; Í'iri:ím.idcs pura. criqir Unsilndosc en la proclama alemana de Colonia, sobre lo crnvcdad de los 
iglesias católicas; la vidu al u.irc 
libre r.or el atrio 'J la cupi1.la ü- efectos contaminantes de la industria sobre los edificios )' sectores 
bicrta, fue lu c.-ontribución WTcri-
can..1 que rrjs se dcsürroll6 en los pe- urbanos, así como su significado para la restauración. 
qucfias ascntun1icnto::;, todo esto ca tu1 
territorio C:c ;;·..:i.s Uc doscientos nril hu En 1980 este Consejo se hace cargo clcl Programa Federal de lu 
bituntcs. 
En el siglo :\VI lus ol;;:as urhano-ur- l{cstaruración del Centro Histórico de ln Ciudad de }:éxico, para: 
quitcct6nic.:1.; ;:.o tuvieron ~jr.:m tru 
C(<lC."icia( ~u.J.vo cr. las ciL-,.it1cjcs d0 ° proteger todos sus Monumentos 
i-'l:ricin, Gu.Jc:a::.ujtu:u y l.u. sc'<Jund.:i ca-

tc<lrúl dC! :.;::;;..:ico)c;o::;cJ lu c~iv12r\iuc:~ra 0 rcglnmcntur lo urbano-arquitectónico parn el futuro 
urban~l de! Eü.Ll) -iei o .La üntcr1or inc1i-

gcna.So cnfrcn
1

l:ar0r, con problcr.'IUs ca- o ntlministrnr las acciones anteriores a pn1-tir de las obras correspon-
rro lu ¡:oco r(~si:o;tcncia del suelo que 
ocupilbJ. lu ciüclcic1 en lu. l.:i.gunu de 'l'~ dientes al siglo XVI- del que qucdnn m11 y pocns- h;1sta 1n nctun1 idnc\. 
roro, .:icí co.-.. .. l Lc.:.:~~.:i10L1.c~; ~' roc.:i. (1tjUU 

¡:atable. En el !JiCj10 /.'VIII ~e P<-._nniti_ Lns obras ctue ranliznn soportan institucion.1lmentc al Dcpnrta-
rt'i. un ir..pul::.;o u1:i:ic1110 - en es te cs¡Xtcio 

discf..:iGo 1.:0;..- ,\-1..[or,srJ i]c~ Ca;,;tillu. Dro.- mento del Distrito Fcdcrnl- DDF- la Comisión de Plo.n~a:.1.icnto y Dcsarr~ 
vo- debido .:il cr.ricjuccL~:.i.c;1to 1;c1;c-
ral ~IUC se 1.o:;i·.:~'.r.:'1,.con lu CX¡_J:!.Otüción l lo Urbano- CPDU_ analiza lo realizado y en ~a cv~1l.uilci.ón y diagnósti-
dc j;Unas y c_;.J.r;.c,Gcr1a. 

Este Virrcir .. :.i:.:o se co:1v,:rtit\'Í. en un co pnrticipan:los Secrctnríns cb iJcsarro11o Grbano y ;~colot;Ía (SDUE) 
gril11 centro c:;.:íx . .!rjr,·,::r:.t.-.:;_ a ¡·,r incipios 
del sig~o x::·:,,:-1i_ p~-o)iciur instil-ucioncs Prograiaaciún y j 1 re~liíJUCStO (SPP) 
cicnt.lficu.s !JG~:'.'c ;;·J_•.a::-;. 

) 
Con lti rC!fo:::.-~·•i. lx:-iró~·••ic.1, c:l r<.!y c.-·u:- I::üucnciún .iilib~:..ca (Si~P) 
los III c:-:::.;,_1i.::-:,1 a -~c:1 ~c:-;u~.tus, renueva 
ias instit~cio.-.cis, C':-;ti;-;~1:.(1 1a:, l1rtcs Rector ele la Universidud :-:ucional Aut:ónor.,a de ~íéxicot.:NA~i 
y la c:-.1)lotuc.:..ón t.:tnto mil1cr<i comJ ga-

r..:(cl•..'!ra; w.tc1-icnr.r.:ntc f'.i:ibíci sido rey de Director del Instituto };acional cic Antropología e llisto-
~~r=olcs tcnicr.do a.111t.:-~clo cot1 ios granH 
des ¡:1Cr.sac1orcs üc :i.a C.¡:.oc.J, f-'i1 ;.~1úrid rin (INAll) • 
tru.tG c:c i::-t:or.cr w·¡J. L'-:".:'•~icn urix1nu que 
se c;-:tio;1.-:c ¡-"-¡::tü ~\K~ ·:.·..;olJlOs n-:.is olvi- Diractor de Bellos Artes y Literatura 
uc.co~, clor.•.:c: ~.ci.o; crin~-•j,:r~•cciones barrocas 
Ge lü Ci,:..OCU ::.or1 Llustitu.i(í.::is ¡_:or roc!ocl.'.i.-
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sicus- H·lmi1ol os de lu Rcfo1m1- inclu Las evaluaciones los efectúan sub-comisiones de: 
yendo habilidüdcs arl:r~sanu.lcs, mata1..:ítI. 
cas, de dibujo,etc1que se j111partÍl1.n en ° vi viendo 
cursos cortos y no en l¿-1s ·nivcrsidadcs 
dejadas ¡;.en: los jesuitas. º nmhiente urbuno-aiquitectónico 
El ITC<lio cic expresión dc.l bu.rroco en lu 
colonia fue lu. i\cacic:n.ia. llc(Jillido urqui- 0 servicios turísticos y culturales 
tcctos, pintores, csculto~~cs e ingenie-
ros rr.ilitarcs; ellos rcp:ccscntdr.'.Í.n un ° vialidad y transporte 
nuevo ill.i:c tt1.nto en io tu:b.:ui.o co:ro en 
lo .:u:quitcc::6.-,ico.~ucvt1:,·c:-.tc se cons- 0 patrimonio cultural 
truyc la ciud¿¡,:J. de 1':•: ... :ico Cji..l.C sc1-..'i el 
¡)Clruc1i9rra urixl:-;0. Los rc::iultndos parciales 0 totales ac hacan en base n considerncioncs té.E. 
LUC..'CjO de c::;t¿¡ succ~~i6r. (le c1c;~tl.1.iccio-

ncs trrbc-ir,u::; se: des:Ji.ci:t.-l el intcr~s ;nico-económico-estrntégico nsí como lo calcndarización con el objetivo de 
por cst\;di.:;L- ese ;:-x1:;;-,.:-,o r.r.!:-:1.ca.r,o en c.st~ 
dios tdn.icos cic:-1t.í.f·i..co~·; ·,x.' r criollos d d - logrnr operativi o • 
cultos, cnjuici.:ir.do .J. i.:i. dor;1inüción 
cspai~ola c;o la bGsqucciu C:c la i)l'."O~J.ia. 
fisono;-:úu,=11.cvar,c:o a cill:.o rruvirnicnto;; 
cor.n el de lo 1nt1c¿c:odcnci.:i. co;1n i::OL En el plnno de desarrollo urbano grafican los cultivos,futuros 
cxtranjcrus c~·.:.~idjosos ac; cu1.tu~as y . 
msttr.J)J."C:::; c::0t.1c,1s :' lc~illlíls. J:.:~t(.:! si- ocho polos 0 centros urbanos, sus corredorc.s y trün~qiortc. 
glo rioo en c:.esLruccior.cs ·se ver&. plus-
f.' ... 1do en o0i:<J.s cscrit.Js L:Or" frunccs0s,ctc. El programa de desarrollo urbano y ecológico se plantean los~ 
En i843 el ;)a.:~> su c::icont:ro.Oa C..T~::ob.:c-

ci.c:o y sin i.nvo:c:~io:-..c::;, cor. ur"11vb.la-~ 505 específicos del Centro llistórico(C.H.): coi;¡crc~0, habitación y servi-
ciG:1 cr. la ci ,_;:1.Jci de :.;G.. ... :ico CJUC se ciu-
plicüiJ.J. sir. c~u.2 se constl.uycrun t1ucvus cios¡ nsí como ln protección ambicntnl, pero 11i1;;~~nt.1hlementc quedaron r.iu-
vivicr.dus. 
La ü.~.nrti:::cJ.::ión .:i lo:; bic.r,cs de let igl_g 
sia cutólic.::i- el 73 '"., Ge l..:ts propiccia
dcs estaba en r.unos del clero- h1Jcc que 
.se dcstru:;.:..n ;-:-.uci·.os cor.vC!ntos i;ma lt• 
ur...ertura. de cal le:.> en un.1 cicrrostrución 
físic:i de l¿¡~-, .Jcci onc:.> de ¡;e fo r ¡:1 n ( 1 a 
propia ·ooro1~ü c:c l::sp.:u\.1 tüailiil:n había · 
rc.J.lizacio acciones c~0 estu ti¡;.o a.ntc 
problc.":·..1s cccr.ú¡r.iro~;l. Ccr.ü.cnz¿ln u sur9ir 
los cspcclli . .J.Gorcs oon los fraccionll.nticn
tos de lu C~::.oc<i ü.0i 1Job.icrno de Tejada, 
~'l.:e dur<1r.tc e:_ ror;:iriuto se ccntinu.:irt'tn 
Gt una r~uriJ,·1;¡izac.iún .:..f!:°(•l<Ci?suda. 
L.:1 frun~i..l u.:-._._ . .-"1 (!~•':! ~~e (;.Xl.:.ic:~Lc d( l ·.D
nicntc a.l ucti.;ü.l ¡x1sc0 Ducarcl.i .!ntre 

cl1ns zonas sin proteger como Azcnpoznlcu y 7;1cu~ayn. 

],n vivicncla es un 

R [ · · 'J' '··1s "'•l 1,·11 •"I"• ·,,1·c11t" fu_n quitcctos y orna¡ pnril usarse como o.ic1nas o 1Hl 1 L'i.•~·... "" ... 

dnmcntnln1c11t0 comercial. Los cl¿1tos fueron ubtcniJos ¡¡p~ censo 1980-82, e~ 

1 • · d · 1 · "d 1 )' colnct1·1·,·1 °a1Llncencs 0 industria rrespon1 ientcs n: viv1cn a inc,1v1 ua ..... 

r depósitos º pnri¡11Ps y jardines 0 usos colectivos 



Tacuba al norte y Urug\1u.y al su:c, se cx
tcr.dcrá al ¡:onicntc donde se encuentran 
fincas de S1".:U1 VillOl" y lC1S 7.011.J.S Stll."-110f 
te-oriente :..;c:i:.'.ln de dc:p'.:c:.;iún .Our«J1te el 
Porfiriato no r..;c 1orJr.:.u:ti :.;alvur esl:.c de
sequilibrio a.wy.¡uc iluy c¡uc reconocer que 
se pavi.rrcntó, se instaló lü red de agua 
r...otuJ:ilc, lu. elcct1~ific.:-iciGn y el drenaje 
ro;rpicndo el C(jUililJcio ccol&-3ico y to..: 
r..anC::o el cü.'",°J.r.o c1e .'..a cs;,:ccu:.u.c.i.ún de 
terror.os ( cOi'iD :·iartlr1c;¿ <le lü ~arre, 
que fruccio;-.6 Je, color:.i.:i Gi.;crl~cro y la 
de los J\'rqui tcctos do:-.dc :;~ hicic1:on vc
cindadcs1 ¡¡sf cc;¡-o en 1~cür,ozulco las prl:, 
rrcrus fuctor.i.us) qi.;.c fli.c sú~o negocio 
para r..ocoe>. 
Así o.J:7D los ;:;~Gnc·~scs lla-.:aron 11 01 hada 
Ge lu clccd'ilicaci6r. 0 u-1 c:;;pcji.s.-ro del 
st:;)ucsto avance, este gobici:no de idcolS2_ 
gíu. ¡_:.ositivista crn¡_).:i;,Xi lu cultura de su 
G¡_-...ocd.. 
La c.:;.li.dJ.c1 dot.:idu. de ::;cL'"V.i.cios uLiA.1ri03 se 
r...: ~1 csccr.urio de lu. ~i.io~uciún y el fC 
r1·oc,;:,.rril urix1r,::> la rucdr1 de."'.. n-oviin ¡¡.ntO 
nllcio;;al r¡t.;.c llcs<1r0. h.:,sta J_os JJ .. «J•Lt'C5 
qi.;e úncc:;l:r,:¡~¡¡·.-;n! r' !-:e cr~o)1¡1:;·c:J~ . .-·i;1 .i¡ ::la
do:" ¡_::....')r lu;; ¡.o:·,t¿-11\,:,:_; c:;uc~ c~ivil.c'n a este 
pufs. ;.,as rr.i .. ~jr.::c i..o;~r-·s .:.. la ci\ilüd trat.<l.11 
de sc·r L\'. .. jUi_l.:.:Jr:,1:,1~·, cu; .... ~.:1 l·cfo~-;-:,.:i .J.c;ru-
riu. G.ur.:. .. ntc le. ~.:.:...· • .:s:~.:.~0: ... ci.u. óe C.:i.l..'"c10nas. 
El crcci.Jr,i.c::1'.:o w:;~..:i;·,o e<-~·:: ;;e du. .J.c:c1.cra
c:1L:tr.·12ntc ciuL·u;:.:c :c:i ic.C.~~;tri.-:•1....ización, no 

articJ:.:Li..·I:~ C.J c;·,u. zar.a 1 ;:_¡e .se cncucn
trü al r.ort_c '1 u.:in r~.-. lu é1:ocu üc Lerdo 
cstu situac~Gn pcr!.i.~stc. 
Dar.r.tc er.tu.s ii:·.¡_:ort.:u1tcs trun~;forrr.acion es 
sociales l..:.s construccior,cs Gcjun de ctm
pl.i.r lus fw¡cioncs p.:i.ru las Cí.J.O fueron 
ci.iscr'"hldGs y ios conju.-.tos u:Lb.::U"',os se dcs
prc¡prcionu.r, ¿Cü:-.o ir inco~runC.o a la 
vidu oontc:~;.:o:cúr.cu las vi..cja.s ciu.c1u.dcs? 
Y la Darguc~:.;.ía üna1:c_:ui..zü;-.tc 9-•ii! inoorpora 
lll inci.tu>t.~i.:1 ro:r.p:i.c1.:1Go con 
el c<.ruiiibrio cic ¡;~ilenios. 

-//¡-

. la Vialid~d y el Transporte, las metas que 
En puntos importantes como 

largo alcance, evitando lugares Je co~ 
se plantearon fueron a corto y 

tnminoción o tra~és de 

ºmotores eléctricos 

0 trnnsport~ colectivo 
. .b. un tr3nsito de vehículos 

1 ( Si bien tienen tami en ~ 0 calles peatona es 

controlado, 
tot •lmentc peatonales). ya que se cuestionan las u 

aprop iados con diseño especifico. 
0 señnlnmientos 

1 enc uentra en elaboración, 
El diagnóstico actua se 

0 insuficiencias viales 

0 contaminación 

0 congcstio11n1nicnto 

. 9 de autos particulares 0 usos excesivo 

0 trfinsito innecesario en el C.H. 

circulación lenta a 14 km./horas 

º nudos de concentración vial no resueltas 

se referirá a 

el Plan Regulador abría avenidas que 
Vale la pcnri recordar que en 1943 

• C.Jl. - aclarando que era utia afluirían al 
e·poca de pocos automóviles-



El transporte y el elevador serán dos ·de ! 
los tantos eleroontos que revierten lo ur- i 
bar<> haciendo desaparecer la 
fisonanía acumuluda . 

. A pesar de las destrucciones urbanas, 
se conserva lo representativo. Nadie 
piensa en dcm::>lcr una catedral g6tica 
pero sr. en destruir barrios enteros. 

La pret ensi6n de oolocar rascacielos 
donde se había estructurado una 
ciudad de baja densidad tiende 
a la destrucción por conflictos. 
Por ello también el surgimicn.to 
de instituciones internacio-
nales conu la UNESCO, que entre 
sus funciones cataloqa los ves
tigios de la hurnanidad ~unto 
lo nacional coiro lo interna-
cional -: no es tanto un 
problrnia económico com::i de conciencia 

que valor~sa o no el pasado. 
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y el congelam,iento de olea rentas de vivienda y comercio, impidieron que 

efectunra.·este Pla~. de haberse llevado a la prficticn, hnbrín destruido 

el espacio y no contariamos con este C.H. 
' ... . 

En 1964:es)c~an~o~_se destruyen m6s monumentos y zonas de valor ., ,,, .. ,-
' ' • • - • ,• ' • :-:,, ' ; _< ' ••• ~ • : • 

hist6rico parri ape~fü~~s,~i ·a~pliaciones violes innecesarios. Este hecho 
- -.·,j,•· 

es significativo ·p~,~~::~--~:úe luego se llegue o los grados de congestionomien 

to, ya que por el-·C·::J¡-·)~--Se paso .de lo calzada Tlolpan sur ol norte, para 

ir al poniente AtrnVeSándolo por Hidalgo¡ lo mismo los quc·vicnen del po-

niente poro ir al su; lo curioso es que no von ol C.li. l por qui hacerlos 

pasar por allí 7. 

También respecto al estacionamiento resultaba que el 30 % pcrmo-

necian en esto zona, no necesitándolo, pero lo hacían porque se les fnci-

litaba. Todo lo 'anterior tombi6n contribuin o la contnminnci6n. 

Existen Ejes como el Lázaro Córdenns 1 Circµnvalación y Perifé-

rico, donde se permite Gn r5pido flujo al poniente sin atravesar este 

sector¡ con vias secundarias para el transporte colectivo. Las calles 

peatonales son de diferentes periodos ¡1rcsidencinles 1 como el de Dinz 

Ordoz, Ecl1everrin y L6pez Portillo; con estudios sobre estacionamientos. 

OBJETIVOS. 

Evitar los flujos innecesnrios por el Centro lliotórico, mayor fluidez 

------.. :--:;;:_._ .. :.-. -·-----.--.. ·-· --- ----------··-. ··-
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concluir los estudios de calles,plazuelas y avenidas, para las rutas cul-

tura les, y turistica·s·1 •'süstituir el transporte y sus terminales; hacer se-

ftalam~eritos:·~~~c~~~~~~~~ra·l~s- eccesos,estacionamientos,etc.Tcncr uno ma

_yor irir'Or~8c:i.6rr", n-?r~~-s,---~e-,~áteriales, p_avimentaciones en plazas, calles 
.-. .,:.-·.-:· 

pe_etcinaie's_· y:esteci'óhámi'ent-Os¡ propiciar los desagues pluviales; incorpo · 
,· ,.- ,• ·'··-. - , __ ,_ -- ' . -

rar Áre8s -__ verd~S ·y·.::p:¡-~:n·t:as: d.e. ti-atamiento para aguas negras¡ solucionar 
1 ·,_·, 

·los est·a·cf.OO.am_i·~~t·a~· :á~t~uelea y futuros; e intensificar el uso de calles 
. ,_,-_., 

peatonales,.· 

·Ré"sJJéctO a ·los jardineras se las considero incosteablc en mante

nimienho y·~~:.s6lo son posibles en paises con grandes presupuestos( en 

el_~~~i~~lo~~~··Monumentos y Restaurnci5n se ven ejemplos donde la resta~ 

ración con pequeños presupuestos incorporur las jardineras), 

PROYECTO VIAL. 

Vo dirigido o evitar la contaminación y las dificultades que traen los 

vehículos osciosos- dentro de un proyecto pr~scntado por ingleses- con: 

0 vialidad general de colectivos no co11taminantes como los elóctricos 

0 vialidad de pcnctraci6n 

0 vins secundarias 

0 sin estacionamientos 

0 calles peatonales- o de uso restringido para el automóvil 

1 
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o tránsito interno en forma eventual, a baja belocided en minibusea 

0 estacionamientos periféricos 

así como: 

0 estacionamientos de transportes no contaminantes 

0 estociónamiento de carga y descarga paro zonas conectadas con el comercio 

que serían pequeños, 

0 uso de bicicletas de asientos múltiples, para el recorrido a este Centro 

Histórico con conferencias guiadas, etcétera. 

En cuanto a la Participación de los diferentes sectores, a los que se denomino 

ºsocial 

0 privado 

0 público 

* Sector Social: 

o convencerlos, como J1obitontcs del sector, sobre las ventajas de los recorri-

dos peatonales 

0 evitar el uso del automóvil 

0 respeto o los señalamientos, velocidades y estacionamientos 

0 concientizarlos de los graves problemas del Centro Histórico y de la importa~ 

cia de la zona 

' 
--"' 

..¡ 

.'~ 
1 
j 
! 
1 
1 •¡ 

i 
1 . l 

1 

1 

1 
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* Sector Privado 

• respeto a la circulaci6n perif~rica de autom6viles y abastecimientos 

0 promov~r horari~s escalonados 

' . 

* Sector. Priva.do 

• incrementar el si.stÓ~·ll de,t~anspo'rte no contaminante 

• reordenainianto· del·:tran;p~rt~ d~-basura 

' foman~ar acti~:l.cl~d~~·;c~l.l:'u~~i.~s y turísticas de la zona ' .. . .. ·. 
- '. ' ' •,. 

' crear siste~ns de con~ribuci6n del usuario 

' estacionamientos. púbHc,~s·· 'y :.teminales de transporte en lo zona 11 B11
• 

Concientes de que el estncionnmiento propició lodesaporición de 

monumentos, la tarea respecto a estos propietarios es de convencerlos paro que 

pasen a la zona ''B''. Debido a que son barreras físicas, hay que evitar los esta-

cionamientos 

También es importante crear infraestructura adecuada en la zona 

1 ''B 11 poro que puedan recibir y promover los edificios en altura gradual. 

I 
' * Diagnóstico sobre Esta-::c.t.onamientos. 

En el diagnóstico sobre estacionamientos de concentración se vi~ 

ron horarios variables para los cajones de estacionamientos: 8.300 cajones de 
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los cuales 4,600 están en .la via pública; para otros usos existen 14.840 m' en 

lo tes ba ld!oa, reatando. los. vehtculoa ·· in.ne.ceaarioa, 

durante. eldia.· 

··.,··.---
;·,(·, 

pósito,; 

En::~fO ~:zti:~-~-·:(,;/,,_~ eVitar que las construcciones en altura se trans

formen -en barreras~ 'y ··~1\:-~:~,fi~·ito se docifique como intermedio de las dos zonas • 
. ·, ': 

P·~r~- l_os espacios verdes, las especies deben ser estudiadas; es-

te verde podría ir marcando un recorrido para continuar luego con el mismo, 

En tránsito como en construcciones no realizar cortinas o barreras 

como podría ser rodear el Centro Histórico con rascacielos o con una intensa ciL 

culación en lugares de circulación intermedia. 

Sólo se podría ir evacuando por zonas e inmediatamente ir contra-

landa densidades y usos del suelo. 

* Recomendaciones de la Consulta Popular 

Se refiere a objetivos, acciones y problemáticas 

0 Objetivos: 

0 mejoramiento integral de edificio y espacios públicos y privados 

1 
.1 
1 
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0 mwjoramiento del uso de la via pública 

0 reducir loa niveles de ~ontaminación 

0 lograr le participaci6n de propi~tarios 

* Acciones 

.,-,. 

0 elaborar y promove_r pr_oB.ramoS d.e conservación y restauración de inmuebles 

0 aplicación del nuevo·: plan de vialidad 

• reubicación del mercado a~bulante 

0 mejorar los servicios de limpieza y seguridad pública 

0 señalización especifica 

0 creación de un fondo de crédito para permitir la restauración de las fachadas 

de los inmuebles 

0 eficacia en los controles de estacionamiento en la vín público. 

Instituciones como SEDUE conjuntamente con INAll, SGOP y Bellas 

Artes se encuentran activos en proyectos y catalogación de inmcbles de una manera 

más rigurosa que hace treinta años. 

En 1930 ln Secretaría de Hacienda hizo registros en el estado de 

Hidalgo que se e11cuentranen dos tomos editados por el Departamento de Acción Cu! 

tural de dicho estado. 

Jlnce veinte nfios se inició la mejoría del Centro Histórico de 

la ciudad de M6xico co11 el arreglo de fachadas del poniente de la Plaza de la 



• ' 

) 
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Constitución, la primera restauración integral fue en la casa de los condes de 

Calinaya, hoy Museo de la Ciudad de México, 

Les acciones preliminales fueron aisladas por el interés de obt~ 

ner una mejor imagen urbana; hace unos veinte afias el licenciado Uruchierto ord~ 

na la apertura de .la avenida Pino Suérez, donde por los demoliciones efectuadas 

desaparece~ vestigios hist6ricos ~mportantes pera hacer flcil el acceso de los 

autom6viles al centro con un sentido de ''modernidad''. 

Hoy; PB!B descongestionarlo, se traslada la venta mayoritaria del 

mercado 11 La Merced 11 a Iztopalapa, lo que ocasion6 grandes polfimicas,saliendo ol-

gunas bodegas de la vent~ al mayoreo, aunque si soli6 toda la venta de productos 

perecederos que son los más contaminantes. Según datos de la Cámara de Comercio 

se seguin vendiendo los cigarros en mayor proporción que en cualquier otro lado. 

Se puede decir qwue sigue siendo un centro congestionado, con ve~ 

tas mayoritarias, comercio ambulante, por lo que segQn la opinión del arquitecto 

Ortiz Macedo, consejeto del CCJICM, su erradicación se lograr5 ''sac5ndolos de cu~ 

jo"• 

AREAS PEATONALES 

Abusivamente utilizados por funcionarios de dependencias del gobierno, que impi-

den su uso cultural y turístico. 

* Objetivos 

0 mejorar las condiciones de vida de la zona 
0 reordenar y definir funciones urbanas 

• 1 
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0 recuperar y enriquecer el paisaje urbano 
lj , . 

ACCIONES 

0 dotaci6n de. equipa~ierito social-cultural y recreativo 

0 control .de'a~ti~idades conflictivas, incrementando la viviendo 

del comariio~ambulante 
:,-_·,-;"", ·_¿. 

0 mej0~6r.:._y·.,_.'·~·ó'~~-e·rv.~r la _infraestructura urbana existente 
. .. . . ' ... 

•:. :'-.' ,. 
0 pro~o.v~_r.':.·~_n_t_~_e: ~i'o·a particulares el mejornmiento de la propiedad 

- - -·- ,._ .. _. __ ·-

º util'iZ~~Ci.·6·:~,:~:-d~·,_·f!sJ>acios ociosaos, para la vivienda 

y erradicación 

0 ~ete"r~:i-~~-~¡:~-n de nuevos usos para los antiguos locales y viviendas. 

Se ha observado que en calles arregladas con sus fachadas resta~ 

radas durante el sexenio pasad~ hoy se encuentran pobladas de numerosas activid~ 

des en sus calles: vehículos,· gentes y comercio ambulante impidiendo nuevamente 

ver la imagen urbana, por lo que se l1oce necesario: 

º reubicar el comercio ambulante 

0 reutilizar los monumentos de lo zona histórica 

Quienes intervinieron posteriormente no fueron los mejores arqui 

tectos, pero sí lo fueron los que realizaron las construcciones originales. 

Consideran a los usos más convenientes, para el sector, como la 

cultura y el tt1rismo; pero sin transformar lo ciudad en museo ni cada vivienda 

en galería comercial. 

PROBLEMATICAS 

j 
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• No existen recorridos 
turísticos cárodos ni 
guJ.ás ·_· adecuadas 

a la ~~porta~cia~ 
de los misrros; un e-
jeriplo es el recorrido 

Tacuba: MonUITento a 
la Revoluci6n- Madero: 
por la Alarreda- San Jer6-
nino al sur. 
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L'es interes6 tomar en cuenta: 

0 folia de conocimiento d~ los bienes culturales 
. . . . . . ·-· 

0 deterioro. de .edificios <y sitios .atracÚvos para el turismo 

0 descuido ·d~ é~if:lcios y sitios de valor monumental 

º desiquÚ¡br'io ·y ·~e~srticut~ci6n entre oferta y demanda 
. -' ., ~- _:,_. . 

'''• " . " 

0 conCeri·traci6n .-de· hot"eles ·dá p_aso en área monumental 

· 0 cent!~-~ª-' d.e ·:·v~c .. ¡O',- ci~-~ené:ia de· vigilancia y protección 

0 proliferaci6n ·de tauqerias y comercio ambulante 

de turismo 

0 concentraci6n de basura y dificultades para su evacuación 

0 carencia total de infórmación turística 

0 falta de señalamiento adecuado en recorridos y monumentos 

En la ciudad de M~xico, de las 123 galerias comerciales que exis-

tían, hoy sólo quedan 80. El turismo nacional e internacional que recorre esta 

ciudad* en minibuses, promovido por los hoteles, lamentan ver edificios de tanto 

vnlOr histórico, sucios y difíciles de observar por falta de mantenimiento. 

En cambio, el Arzobispado se conserva perfectamente su patio y 

en la Catedral hay un excelente trabajo de conservaci6n; otros son lamentables 

casos como en la calle San Jerónimo, donde se desalojaron a sus habitantes, des-

truido su interior y el nuevo edificio de 10 pisos recién lo pudo detener la prQ 

testa ciudadana cuando concluían el esqueleto del mismo, y sólo se conservaba la 

fachada original, 

Durante las Olimpíadas de M~xico el regente de laciudad- Corona 

¡ 
! 
l 
! 
1 

1 
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* También o:mden6 el exce -
sivo rrovinll ento de autom5-
viles y el hecho que se e
fectuara por 4 ejes, pero 
tampooo se llev6 a calxl. 

* * en 1968, 

*** incluso se realizan 
estas fiestas en las ve
cindades. 
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del Rosal- decia que, .. dada
0 
la P.recariedad de condiciones en que se encontraba 

dicho 

rutas 

.·:-p~·~'t·~!i·~'~:~:e~ri;t~~/ri'ri.·:se interesaron por continuar los obras y el a-
.:.·. ;_::e:.; '; ~., '.,·).'..~_~<;'i~it~}·:, ,·,,,,.:,.:;_ ·; · .. _, · 

bando no junto ·Bl'·_:~·~dalismo. destrozaron lo efectuado. 

La conStrucción del Metro ** se efectúo con la idea de desconge~ 

tionar,pero no fue asl. 

En 1984, se rcaliz6 el Festival Cervantino en las plazas de este 

centro con grupos nacionales e internacionales, se logró un gran interés por las 

plazas de lo Cntedras, del Templ~ Mayor, etc, osi como para desarrollar festivo-

les culturales en forma permanente, por la buena aceptación popular¡ también pa-

ra fechas tradicionales como en diciembre, primavera y reyes *** 

PATRIMONIO URBANO_ARQUITECTONICO 

Existe una carencia de información respecto al patrimonio urbano-

arquitectónico, nsí como de sus tradiciones; los folletos, libros, etc. sobre el 

mismo son muy caros o se encuentran agotados, por lo que se hace necesario: 

0 publicar folletos 

0 informar detallada e integralmente 

0 concicntizar del gran valor de dicho patrimonio 
' 
i 
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0 conocimiento ~el deterioro de inmuebles con velor monumental 

0 aplicación de reglosmentos tendientes a salvaguardar el patrimonio histórico 

0 incen.tivar ~ loa· p~opietarios a reutilizar sus edificios 

0 facilita~ los t~ámites ·.ad~:l.n.:lstrot:ivos insalvables poro obtener licencio de m~ 
,_ .--

j oramien to o. iiesl:s~rsci6n' ' \>·' ''· ,·, --.:---. -·_¡, 

,· 
. Rell¡i~él:~ ~;-~~te.:fiitimo .punto , todos sabemos que lamentablemente, 

·los reglamentos: tie~de~: ,;·'d'i'f'ici~Úar la restauración y conservación de edificios 

que los particulare~~debert'~;n ·~e~li~ar. 

* EDIFICIOS CATALOGADOS SEGUN DECRETO DE 1980. 

Los edificios de valor histórico son tontos que hacen la mancha ur 

bona sumamente interesante. Los deterioros de veinte aftas a la fecha son numero-

sos. 

El cotfilogo scfinlado anteriormente hn permitido entalegar 1421 e-

dificios, Al ritmo actual en que se encuentro la restauración de edificios y re-

vitnlización urbana, de acuerdo o lo realizado durante los últimos veinte años 

para terminar dichas acciones se tendría que esperar 235 años para toda la res-

tauración necesaria y 175 años para revitalizar la zona urbana, ya que se cncuell 

tran: 
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0 16 plazas 

0 23 templos 

0 39, edificios 
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0 80 construcciones rle arquitectura. menor. 

0 suman 158 acciones, 

AMBULANTISHO 

En todo el país, no sólo en la ciudad de H~xico, existen tradi-

cienes del antiguo tianguis- mercado indígena al aire libre- al que se le pensó 

dar salida entre : 

0 mercado sobre ruedos ( traducción literal del francés, que se caracteriza por 

vender sus mercodcrias en elementos sobre ruedos que sólo se ubican en un lugar 

determinado, algunos días de la semana) 

0 mercado' de pulgas ( donde hay todo tipo de mercadería, inclusive usada; es un 

estilo muy usado en Europa , como por ejemplo Amstcrdam) 

Ninguno de los señalado rescato los tradiciones locales. 

En el Mercado ''La Lngunilla'' se dan soluciones intermedias entre 

el mercado establecido y el.que exploto transitoriamente esta actividad. 

Del Consejo del Centro Histórico de. la Ciudad de México, hay pr.2. 

puestas para esta nctividnd comercial- entre Palma y Tacuba- 5 de Mayo e Isabel 

la Cat6licn, donde se conservan las tipologins de la cuadra colonial, :de7la al-



*En otras ciudades latioo
arrericanas caro Buenos Ai
res y l-bntevideo, se crea
ron galerías c:arerciales 

e uyo origen se remonta al 
siglo XIX- en la época de 
Napole6nl1Iligando dos ca
lles y permi. tiendo una ca 
lle cubierta donde se ubC 
can refinados locales co-
rrerciales, Estos proyec
tos son abandonados por 
h'uropa y Estados Unidos ha 
cia los años 60, quedan- -
do fuera de la gran roncen 
traci6n actual. Tenemos e= 
jcrnplos de calle cubierta 
para los locales corrercia
les n:> refinados- que une 
dos calle" en Puebla (don
de también se encuentran 
ejemplos de otras alter
nativas a este corrcrcio: 
EL P&iah) en la ciudad 
de ~ico y en ilguascn li º!!. 
tes, 

** _o cambiando las mtlas 
rondiciones higiénicas,etc. 
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tura y tipo de aberturas •.. Es Un espacio.interno abierto que recuerda e los tian-
·11.· ,:'I! .. · ¡; · . 

guia y sus recorridos 
I' : " ..... 1 ·~.,;' ·.· 

enma~cad~s:~on ~spa~fos verdes*. 

Viejastradicionl!smexicanas estuvieron localizadas en determina-
'!:'. ,,_ :.:-f,.¡ r: _., it. ·: 1: .-·::1 _ ·- .: :-1 

das zbnas de este-~~~ri~~¿~~i~~~~l~o como El Portal, le mfixima concentraci6n de 
• • .,_ :'. 'l) 1_ ·_/_:: ·'.· ;'.~ <··,.··~;:: .- · .. _-_kli_¡·::_--~ ~'."·~( .. ·'..·f~·;_., 

mercaderes, en el Ayuntamiento; en el Portal de Mercaderes ( que aún hoy sub-
, :H, .·1.··.·-,::,~·_:::.. __ .' v,·/-::··¡•r_, · •·: 

siste), en la Plaza.de··1a Constituci6n y en el Mercado del Parían ( desaparee! 
. .: !.'.!.'''". ": ·:1 .. '.' 

do en el siglo XIX);.La concentraci6n comercial de plateria se di6 en la calle 
1 ! •, : t }; ·'. , ' · 'I . . 

Madero y en la de Tacuba donde la actividad comercial siempre fue intensa; ahí 
; ' ~ 'i ' : ' . 

se establecieron los grandes hoteles del siglo XIX- como el de la Ciudad de Mé-
' •: 

xico- y los grandes comercio de exportación como El Palacio de llierro, Liverpool 
! 1 

el desaparecido Francia Maritima y otros, lloy los proyectos de las grandes con-·, 
centraciones comerciales, como Plazn SRtélitc o Perisur, son proyectos norteame-

ricanos que nado tienen que ver con las tradiciones nacionales. 

Los ambulantes y semifijos persisten en el Centro Histórico y Mer. 

cado ''La Merced''· 

En los años 50 se estudiaba en ln Escuela de Arquitectura de San 

Corlas, las posibles soluciones para erradicar ambulantes y semifijos, Cuando se 

construyó el Mercado ''La Lag11nilln''; sin embargo ''La Merced 11 cada vez se canee~ 

tró mós como Central de Abastos ( que el regente Jlank Gonzñlcz pretendió trnsla-

dar o Iztnpalnpn;" las acciones para erradicarlos fueron insuficientes porque, si 

bien algunos se fueron, da la impresión de que todo sigue igual. 

Dis¡1osicioncs sobr~ uso del suelo **,paro la falta de higiene en toquerías y 
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que proliferan por la costumbre da comer fuera de casa y de pie (también por lo 

extenso en que s~ ha desarrollado la ci_udad), 

De _lás. ·tra_~-i-~_~ones_ mexicanas, que son muchos, se concuerdo C!n 

que los vecindades s~"d~s~~~~il~n dentro de joyos arquitectónicas, pero inco-

rrectamente_en co~dici~n~iinfrahumonos y pocos higifinicos, lo forma de vida del 

siglo· XVIII_ y.- por. el .. aume_nto_ de cantidad de familias que lo ha bitan, significan 

hoy poco iluminaci6n 1 ventilaci6n e higiene así como promiscuidad y hacinamiento 

Si a las 150,000 familias que habitan en el Centro Histórico le 

sumamos las 1,000 diarias que llegan y las 2,300.000 personas que acceden todos 

los d1es por actividades; las ubicamos en el 0,5 % de lo mancha urbana que ocu

pa el Centro con un cobio de usos, podrían vivir 6,000 familias más porque su CJl 

pacidod es para 300,000 habitantes, 

IMAGEN URBANA 

Entre sus objetivos: 

0 mejoramiento integral de edificios, espacios privados y públicos 

0 mejoramiento del uso de la vía pública 

0 redu¿ciones de los niveles de contaminación 

0 protección a los propietarios 

Acciones 

0 elaboración y promoción de programas de construcción y restauración de inmue-



... 

bles 

• oplicoci6n de un nuevo plan de vialidad 
. ,¡ .. ,, - .' .' J,· '!! 

• reubicación del comercio ombuklante 
. ; . ¡ : ; . • " : ' . 1 ~ : ' 

0 señalamiento especifico 
'.\ '. 'i ' . 

fondo de cr6dito que permita el mantenimiento de fachados 
": (• ' 

• creoci6n del 

• eficientes controles de estacionamiento en lo vio pública. 
1 1 ¡, 'I 

I 

REVITALIZACION URBANA . . ' 
Su problemático: 

0 órea urbana afectada socialmente 

0 desplome de fuentes de trabajo 

0 hacinamiento y promiscuidad 

0 inmuebles y espacios desocupados 

0 alto grado de deterioro en los edificios 

0 deficientes servicios públicos de salubridad 

• deficientes indices de seguridad 

0 centros de vicios 

0 intensificación del comercio nmbulnnte 

0 utilización inodec~oda del patrimonio. 

Cuando se desocuparon algunas bodegas ( almacenes de mercancías) 

del Mercado ''Lo Merced'' se convirtieron en prostíbulos. Tombiin hoy hermosos ton 

ventas cuyos parios están esperando su revitalización. La mancha urbana de la 

i 
1 

' 1 

j 

'' 1 
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ciudad de M~xico ya no tiene limites fijos, podrlamos decir que su limite al 

poniente es la carretera a Toluca .Y .al norte la de Puebla, pero en realidad 

se confunden dentro de la conurbación 

En 
1

lé) refe~erlt0'.· a·'.,.laB 0xcavaciones que se hacen en el Templo 
:- -., ,,. 

Mayor ·de este Centro, quizés_··~se¿d~-b~~ia llamar a un concurso internacional, 

poro la renlizaci6n de dt~h~s .'~tíi-~s, 
Los habitantes apoyan todas las medidos que signifiquen una 

mejorla en su nivel de.vida, Unos huyen de lo degradación urbano del Centro 

Histórico y otros acceden e él por ser más económico a causa de la degrada-

ci6n 

VIVIENDA 

Este es un fenómeno importante para reflexionar,sus onteccdnetes y problemas: 

0 saturación de áreas de planta bajo y primer piso por actividades comerciales 

0 inmuebles para viviendas junto a vecindades y unifamiliares 

0 congelación de la renta y pauperizoción actual de la viviendo 

0 pisos altos dedicados a bodegas o abandonados 

0 abandono de inmuebles, en ruinas o insalubres 

0 cambio de uso n cocmrcio, oficinas particulares o públicas y estacionamientos 

0 nueva estrntegin hncin la implementación de la vivienda, acorde con la til'ogi:e 

0 mfiyoría de viviendas mínimas sin normas de salubridad y seguridad 

0 inseguridad estructural acentuada por construcciones de adiciones y falta de 

mnntenimeinto 

0 folta de iluminación , ventilación e instalaciones sanitarios. 

·' 
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El camBio de modo de vida ha llevado a una degradación urbana. En el estatua me-
1 

xicano la mentalidad se encuentra enriqueaida por su propia historia y no de ·nu~ 

vo rico, 

El prisidente Avila Camacho congeló .las rentas de vivienda y co-

mercio- cuyo importe promedio eran de 300 y 600 pesos mensuales respectiv8mente-

permitiendo que no se perdieran los vestigios que ln 1'modernizaci6n'' de este Ce~ 

tro hubiera llevado a cabo, aunque esto haya sido n costa de la integridad y ca~ 

servaci6n de sus edificios cuyos propietarios se desinteresaron, puesto que les 

redituaba poco y los usuarios no estaban en condiciones económicas ni culturales 

para realizar tal taren. 

Por los usos actuales- o malos usos- ince11dios provocado~incluso 

por el peso de los depósitos de agua en altura mal instalados, han caído pisos. 

Se hoce necesario iniciar nuevas estrategias para organizar los 

planes de vivienda acordes a las necesidades de los habitantes con las tipolo-

gías, alturas y volúmenes para mantener las características morfológicas por man 

zanas; dependiendo de loa diseñadores lo búsqueda de equilibrios ecológicos y no 

de tapar el desequilibrio con m5rmolcs 1 existiendo una propuesta para densidades 

de O a 400 habitantes por hectárea, de 401 a 800 y de 801 a 1,000 • 
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\. 
ORGANISMOS DE APOYO 

° Fideicomiso de la vivienda DDF 

° FOVI-.FÓGA 

° FOVISSTE 

0 INFONAVIT 

° FONHAPO 

0 Banca nacionalizada. 

INCENTIVOS A PROPIETARIOS Y USUARIOS 

0 financiero 

0 fiscal 

0 administrativo 

Con ln intennción - de alto nivel político- de lograr que entren 

6,000 familias más se realizan las mejoras de revitalización y construcciones 

nuevas. 

Todos sabemos que el abandono es peor que una ocupacíon desi-

diosa. 
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OFERTA Y DEMANDA 

A,este respecto desde hace 20 afias no ha existido demanda y la 

existente Se refi"ere-:_a·>emPieado~:-.públicos, sector financiero, sector de propie -

tarios y com~rcio, talleres arti~ticos, culturales y estudiantes, 

* INMEDIATAS 
0 proyoctos1eepefific~s en lotes baldios e inmuebles de~ocupados para analizar 

sus posibilidades de utilizaci6n como vivienda en diferentes niveles 

• mejorar servicio de limpieza y recolecci6n de basura 

0 mejorar los sistemas de vigilancia 

0 realizar campnfiaa de mejoramiento de los edificios para vivienda 

* MEDIATOS 
0 promover el mejoramiento de las viviendas existentes 

• realizar estudios de factibilidad de inmuebles para viviendas de calidad media 

0 promover que organismos oficiales construyan nuevas unidades deviviendas en 

predios baldíos 

0 dotar o ln zona de servicios complementarios. 

La revitalización con viviendas daría ciertas garantías de uso 

en el Centro llistórico, dada su ubicación dentro de la ciudad, para que no suce-

'' 
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da como en algunas ciudades donde se so mantipnen sólo con usos terciarios sin 
'1 ¡ i.' ' • . : :· ,1;1. ; .··· 

. 'I ·i·.: 

de Buenos Aires). 

uso de toda la infraestructura por la noche y domingos\( como el sector bancario 
,j·, 

... · .. _ .. ':;··,:_., .. __ ., ::-·."·;·.--.-'.-.:,. 
: .· . (· 

Es notorio ~l~trabajo solidario de las estructuras , por lote y 
' 1 : : ' ·, :: . ¡ -1 ; -_- _- -

1·,· 
entre elles, y en ceso de ~e~rib~r·~na construcción, se producen serios probln-

.¡-:. -

mas estructurales en el resto. 

En Avenida Hidalgo el Banco de México realizari una vivienda p~ra 
¡ i• 

huéspedes distinguidos con uso del estacionamiento del banco. 

ESTRATEGIAS 

0 
Para el sector social organizar campañas de remodclación y limpieza con la par 

ticipación de los actuales usuarios; y para el sector privado informarles- a 

los propietarios de inmuebles- de sus obligaciones de conservar y mantener ~é= 

gún indica lo Ley Federal de Normas y el Plan Parcial o Propietarios de Irimucbles 

0 
Dentro de los usos del suelo promover lo vivienda paro poder realizar la nueva 

construcción de ellos. 

La propuesta estatnl o que me he referido en este capítulo, paro 

el Centro Histórico de lo ciudad de México, es para un espacio donde se encuen-

tra el 25 % de ln población nacional y el 45 % de la industria nocional por lo 

cual es el mercado más importante de todo el país y el único que presenta una 

propuesta de este ripo, 

La politico caracterizada por dotar de servicios urbanos a esta 
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quizantes. 
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importantisi'ma urbe a través ·de subsidios que benefician fundamentalmente n ln 

' •. • ¡ 11' ,; ! l 1 

industria- de la cual la burguesia es propietaria- pero n diferencia del resto 
1 

'' 
de América Latina también beneficie a la mayor~a de bajos recursos económicos-

1 ¡ 1 ( • ·' j, 

aunque sea por debajo de las expectativas ~e tésta clase, éstos sigue11 llegando 
1·: 

a la ciudad de México de a miles diarios . 
. ·. l1' ·. 

La burguesia es la que ha señalado y señala la urbanización- e~ 
.,. - 1 ;\ 

mo el caso de los corredores industriales- y la 'clase de bajo poder adquisitivo 
!' ,--, 1 ,. ' r ,,-, ' '1 : • 

también decida*parte de la urbanización con sus construCciones paracaidistas en 
,i·' 1 1 

la periferia y las vecindades en el Centro llistórico. 

El concenso que logra tener, el gobierno, es popular porque sub-

sidia: 

0 el transporte como el ''metro 11 que vale un peso y se puede recorrer no sólo el 

Centro llistórico sino toda la ciudad¡ el sistema de transporte colectivo vale 

tres pesos y es el mús borato en todo el país 

0 las escuelas primarias (en todo el país) 

0 mercados 

0 hospitales 

0 infraestructura: como el agua, ln electricidad- que es más económica para lo 

industria que se encuentra en manos de la burguesía- basurn,etcétera. 

El Estado mexicano maneja políticas liberales en la propiedad 

privada y como los incentivos n los propietarios en lo referido n!este Centro 

y políticas populares en cuanto a los subsidios- aunque no para beneficio de 



! 
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los de
0

bojos recursos econ6micos sino para todos incluyendo nuevamente a lo bur

guesía¡ 'entrandéJ "en 'un cróÚcii déficit- sin políticos fiscales- como es el gasto 

públidÓ que lo icub~iré cóii lo 'deudo pública, 

Ló. anterior:és un problema orgánico,que desde el punto qµe quiera 

mirá~selo: econ6~ico~ politice o social, se caerá en el cnllej6n sin salida que 

es lo crisis, 

El Estado logra el apoyo popular, con este tipo de política, y de 

la burguesía por los beneficios que consume colectivamente; el apoyo que logra 

es ''interclnsisto''( como establece A. Grnmsci el concepto de l1cgemonia). 

El Estado mexicano opnrece como autónomo, más allá de las clases 

sociales, pero la industrio resngadn y las demandas populares no abarcados en su 

totalidad, llevnn n ln crisis. 

'Una cri~is aconteció antes de la conquista, otra antes de la Rev~ 

lución l y ahora?. 



M.Marín "La Puebla de los 
~~~~e&;RRaaª!fieflllld~~!óR? 

*Esta "nueva ciudad" en el 
siglo XVI-fundada en 1531-
sus primores trabajos los 
realizaron los naturales 
de Cholula y Tlaxcala con 
33 españoles y una ·españo
la, Marina Muñoz.Sus mmza
nas M eran de 100 x 200 va
ras que se subdividían en 
8 solares.Su exte11<1i6n era 
de 700 hectáreas, con ca
lles 15 varas de ancho-a 
proximadarrente 12,50 m. -

(Ver láminas 2' ,3'y 4') 
**Sus barrios para los na-

turales eran Maleo, San 
Pablo de Tlatelulco, El 

Al to de Tl11Xcalteapan, 
Santa Ana, San ~liguelito 
y Santiago o Cholultecapan. 
(ver lám. 5') 
*** partir del desarrollo 
industrial en fonria ace
lerada, 
**** Se utilizó este tér-
mino EXJr prirrcru vez E!ll el s, 
V para diferenciar las obras 
cristianas de las raganas-ro_ 
manas.Nosotros para el !lov.M:xl. 

LA CIUDllD DE PUEBLA Y SUS RELACIOOES 

Interesa entre varios aspectos poder· establecer relaciones con otros ejeirplos inter-

nos o externos.Desarrollo industrial, migraciones de la ¡:oblación rural hacia la ciudad de Puebla, el 

desatrollo de los medios de transporte, etc, son algunos de los el""311tos con los que pierde su estruc-

tura urbana. 

Para quienes recorrían sus cortas calles* descubriéndose y descubriendo el mundo te-

rrenal que lo rodeaba sabía que más allá de la retícula y de los puentes que atravesaban al río San Fr"!! 

cisco que la comunicaban con los barrios** de La Luz, El l\lto,etc,, la vidil continuaba. 

Con estas convicciones, la ciudad se transfonr6***, pero continuando la calle con su 

valor espacial y la retícula caro su estructura básica, entrando el hábitat hurrano en Un callejón sin S!!_ 

lidn. 

En cuanto a relaciones externas, interesa hacerlo con otra ciudad latinoarrericana 

cono la capital de Brasil, Brasilia, o en Asia, Chandigarth- que al igual que Puebla son ciudades nuevas 

en su origen- testirronio crudo de la otra crisi~ de ln ciudad m:xlema****, para quienes creyeron que la 

crisis urbana necesitaba de una drástica decisión de cortar el desarrollo urbano caro observruros en la 

Continuidad de las ciudades tradicionales, para lanzarse a la i:olítica de las "nuevas ciudades" (acla

rando que toda tradici6n fue una innovación en su origen que en el transcurso del tiem¡:o y en su per-

mmencia se ronsti tuye en tradici6n) . 

Debido al red1azo ¡:or parte de la ¡xiblación para radicarse en ellas, tuvieron que 

abordar las ¡xilíticas más onerosas de pronoción y subsidio, indicando que no fueron soluciones fáciles 

1 
1 

•. 

... 

1 
1 
1 
1 

' 
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para los problaras del hábitat hurano noderno, ni que lograran satisfacer las necesidades de las persona~ 

actuales.Creyeron que la racionalidad de la E!J1.'resa industrial era el nodelo para aplicar a la reali-

dad urbana en gestación, desconociendo cuestiones corro las divisiones econánicas que se hacen en las 

*Las zonas planteadas son sociedades del capitalisrro.Por un lado :inpera su criterio de zonificar~ segregando el espacio,lo que la 
para: trabajo- vivienda- re 
creación y circulación.· - sociedad también segrega- para luego, en una trerrenda contradicción, negar que las diferentes clases 
En Brasilia no se conta11pla 
ni la vivienda de guiones rea- sociales no tienen un núsrro tipo de vivienda. En esta nueva búsqueda del período industrial, se conso
lizaron esta obra- que habita 
ron favelas- ni la vivienda - lida una sociedad urbana que inagura la posibilidad de nuevos conceptos, aunque toda innovación no pro
individual con parques -para 
arbajadores,ctc,. ubicadas en cede de la nada absoluta. 
la supuesta zona de recreaci6n 
alrededor. del lago artificial. Leer el espacio poblano es remitirnos a su definición de las contradicciones y lu-

*CONGRESO INTERN/\CIOOJ\L 
DE AFQUITKWM l'OOERNJ\. 
de donde taro el téiirino 
noderno. 
** ver Conclusiones 

chas m'is intrincadas por: una Universidad crítica y popular, por el derecho a este espacio de parte de 

los vendedores ambulantes, por su peatonización, por luchas por el subsidio universitario o por mmi-

festarse en contra de la subida del pasaje ,etcétera. 

El tiaTipO y el espacio de su origen estlÍn acoplados en paisajes, clliras,etc. El 

tienpo y el espacio actual tienden a un anoni.moto en sus tradiciones hurranas con una realidad cons t re

ñidora. El tiE!J1.'0 y el espacio de la nueva realidad urbana se superponen, poniéndose en evidencia el 

análisis de sus redes viales, mercado de productos, intercambio de símtolos; que hacen de este centro 

un lugar dialéctico de novinúentos diferenciales de gran fuerza. 

En esta problem'itica se hallan los arquitectos, con un agotanúento en las expec-

tativas creadoras en su rrornento revolucionario los CIAM propusieron un olvido a la historia( que ellos 

sí conocían pero la negaron a los estudiante de ese rrarcnto), sin existir en el C.!!. de Puebla propwes

tas posnodernas aún••. 



•Ver pág. 103 a 104, 

•• En 1917 había 295 man
zanas para edificios y 125 para 
huertos. 
H.Leich"Laa calles de Puebla". 

••• ver láminas de planos 

**** . 28° 

5 deMayo 

---·-Reforma Avila Camacho 

16 de se • 

La dialéctica ·entre la arquitectura objeto y la arquitectura funci6n ha tendido 

a extrarcs oono el de s6lo conservar o destruir. En general en la realidad urbana latinorurericana 

la tendencia que se ha seguido con las ciudades desarrolladas que tienen un origen colonial, caro 

Pueblii, el Centro Hist6rico tiene la problemática general de la entidad física cuyo destino tendería 

a reformas funcionales para unos y " rrarginaci6n" o degradaci6n progresiva para otros. LO últino, 

más que una opci6n es la fatalidad en que han caído los barrios de la época del origen de este Centro, 

scxretido a lentos procesos de transfonnaci6n, se acelera en el actual siglo* con la industrializaci6n 

donde las fuerzas de trabajo provienen del cawpo, se localizan en él para habitar las viejas casonas 

abandonadas por la burguesía- cuando canienza este crecimiento** para trasladarse a los fracciona-

mientas de la periferia, que ronforrcnrán los 11 trozos" de este crecimiento urbano en el que seguirán 

vinculados al centro a través de arboladas avenidas y de toda la infraestructura adecuada. 

Esas casonas abandonadas a procesos de transformaci6n trajeron tma densidad en esa, 

fu:ea residencial y también una obsolocencia de gran parte de su estructura física. Cada casa era antes 

habitada por una familia y pasa a ser ocupada por varias( denaninándolas "vecindades"). 

Sin enbargo también hay que destacar el valor pern<111ente a lo largo de su historia 

de algunos hechos urbanos, caro la tr= urbana que tiene un carácter estructurante y formador ***. 

Lo vares en la persitencia de su trazado reticular con los dos ejes **** que son en la actualidad 

las calles 16 de septiembre- 5 de mayo y la Avila Cam'!cho- Reforma, corro también en la tipología de 

sus iglesias, palacios, viviendas y edificios de la Universidad que se encuentran en este sector. 

Esto obliga a que cualquier intervenci6n arquitect6nica deba partir de la individualidad de los hechos 

urbanos que errergen de un ambiente con particularidades. Quienes pretenden no revitalizarlo mientras 



• 

*Ver cuadros: 
A. Déficit de 

vivienda.a. Rdntas en las 
vecindadesC.Origen de los 
hab.D.Relación edad-origen 
E.Crecimiento poblacional 
L.Cctrposición laboral y M. 
Ocupación por sexo. 

) ** ver planos de Puebla, 
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no vuelva a ser de uso exclusivo de aquella clase social que lo abandonó en el proceso inicial de 

la industrializaci6n,~ienensus intelectuales que prepararon un proyecto con un gran estacionamiento en 

la zona central al que se accedería con avenidas que destruirían este patrinonio. 

Puede asegurarse que en este Centro Hist6riooºla vivienda ha sido ocupada por 

los sectores p:::ipulares de origen canpesino, que se vieron obligados a ocupar estas casonas abandonadas 

pero en condiciones infrahumanas al tener que ocupar una familia una habitaci6n,crcóndose la praniscui-

dad y el hacinamiento, aparte de la falta de higiene y ventilación*. 

ºel tránsito de vehículos y de pea-

tones se estructura en el misnn trazado colonial. 

ºsu corrcrcio dentro de estos recorridos 

se encucntrü)1 en planta buja y arriba. laa vivicndcJ.s scñoladas prllrcro, el rrcrcado 11La Victoria 11
, can-

parte su entorno ron la circulación de vehículos particulares, públicns y para carga y descarga; así 

ecuo el corrercio ambulante. 

ºlos c.<lificios de gesti6n e iglesias t.: 

tienen permanencia en este centro desde sus orígenes. 

Esta es la estructura legible y reconocible del centro y su entorno, que luego 

se va ampliando** en la mxlida en que halla un terreno para la CXlílpra-venta, haciendo hoy de esta ciu

dad de largas calles que se van congestionando a medida gue se acerca al centro y al Boulevard 5 de :.;·,,· 

Mayo, sobre todo en las horas pico, que son la entrada y salida de las actividades carerciales-admi-

nistrativas y escolares. 
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* ver estudio de fachadas realiza- ' 
lizado por el taller profe- En cuanto a la estructura tipol6gica colonial-francesa• de este centro és-

sional nº 14 de la Escue
la de Arquitectura de la 
UAP. 

ta se mantiene en sus construcciones de dos o tres pisos que alguna vez se interrumpe por altos edi-

ficios CCVJP islas en el cielo con algunas m:x:lif icaciones de uso en el esquema de los edificios que 

se desarrollan en torno a un patio central, logrando una transparencia hacia la calle por el largo 

zaguán,lo que constituye la muestra de e:milibrio que persiste entre cierta tipología edificatoria 

y el sistema norfol6gico en c¡ue se encuentra insertada. 



CENTRO PRIMITIVO 

* 1: 
* 2: 
* 3: 

-111?.-

RELACIONES-FOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES. PUEBLA 
I" ., 

Atlixco 

Tecamnchalco 

Bº San 

* ESTRUCTURA URBANA BAJO 
DOMINIO CLERICAL. 

Bg Santa Ana 

Bº Snntingo 

Los Remedios 



.. o 

Se observa 

-ioJ-

NO ( 1920). * CRECIMIENTO URBA 

Analco 

. del trazo urbano la persistencia 
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.* COLONIAS PARA LA CLASE MEDIA ( 1940-1950), 

Los antiguos barrios populares se ya que sus edificios 
son elementos urbanos con una validez de representaci6n de expe
riencia urbana, tanto en lo formal técnico como de organización 
de sus espacios internos de múltiples relaciones interdcpendicntes¡ 
cosa que no sucede con los barrios para la clese media, en cuanto 
a fisonomia, tfcnica ni orgnnizaci6n, quedaron como el espacio de 
relleno entre las dos clases en extremo, ln bnjn y la alta. 

• 1 

1 
• 1 
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*Cono la ciudad de Pue
bla ha sido analizada 
con anterioridad, sobre 
todo en el cap. "Comple
jidad •••• "oono la parti
cularidad del misno; in
teresa ahora la incidencia 
concreta de lUla de las 
fuerzas que actúan en el 
C.H. de Puebla que es lu 
UAP. 
**Incluyendo su ponencia 
clel 29-XI-84 en el IllAH 
de Puebla. 

' . 
ACCIOOES DE IA UNIVERSIDl\D AU'l'CNCW\ DE PUEBLI\ EN EL CEmRO HISTORICO. 

Existen diferentes fuerzas cr.ue actúan e.n este C.11. caro son: Junta Auxiliar( con 

representantes de los bürrios antiguos absorbidos por el crecimiento de la ciudad) , Junta de Mejoras 

( que representa los intereses de la iniciativa privaJa), Canité Defensor del Patri.trol)iO CUltural Po

blano( interesados en rescatar edificios individuales, representan a la clase rreclia), n.¡ro¡ (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia que actúa a nivel nacional) y la actual SEDUE (Secretaría Desa

rrollo Urbano y Ecologí'!.quc trunbién actúa a nivel nacional) sin que exista ningwm organizaci6n esta

ble por parte de los usuarios de l:qjos recursos econánicos que son la moyoría. 

Otra fuerza que está actuando en este C.JI. es la Universidad*, Ul\P; ante el creci

miento de su poblaci6n cscolur resolvi6 la problrn\.í.tica de espacio para la enscñ.:inza y los servicios 

que ésta requiere con la adquisici6n do ctlificios de valor hist6rico que se encuentran en el misrro. 

De esta monera la UAP contribuye a la conservación del patri.tronio artístico y cultural de la ciudad y 

por otra satisfacer de lllln rronera muy econánica la necesidad de espacios. 

Entrevistado el ars. A. Guzmán**, c¡ui('n fue el encargado de la restauraci6n y revi-

talizaci6n de dichos edificios, nos dice que clcl " balance realizado en 1981 la Universidad rontaba con 

59.944 rootros cuadrados que los aumentó a e0.550 m2. La pcblación estudiantil de la mismo en 1970 era 

de 19.974 alumnos creciendo en diez años a 50.628 y en un año más a 64.670 alumnos, disminuyendo pro

porcional.trente la cantidad de iretros cubiertos en relaci6n a los alumnos en 

1970 a 4,80 
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*Albergaban a casi todas 
las escuelas en 1968, ccn 
excepci6n de la de Medicina 
que se encxmtraba en el anti 
guo Hospital Civil. En ese -

mismo año la fundación Muy 
Strc-et Jcnkins ccnstruye la 
Ciudad Universitaria, sigui
endo el nodclo nortcarrerica
no de ~us universitario, 
heredero de la universidad 
inglesa medieval. Esta insti
tución hace la entrega sólo 
de los edificios sin su no-

biliario, para negociar con 
ello la entrega del viejo e
dif icio central-El carolino
¡:or la idea de sacar a los es
tudiantes del Centro de la 
ciudad, pero fue rechazado por 

la cx:munidad universitaria al 
ronsiderar al carolino sl'.ml:o
lo de la lucha por la Refor
ma Universitaria. 
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º1981 a 1,28 m. cubiertos 

por alumnos. La recarendación es de 1,50 dedicada exclusivamente a la docencia sin sus servicios. 

Hay escuelas caro la de Medicina y Arqllitectura, cuya relación es de un alanrante' o, 3 m cuadrados 

por estudiante. 

En los últinos años la población estudiantil aumenta 437% y el espacio sólo el 

29% . 

La Universidad en 1578 tiene corro sede al Colegio del Espíritu Santo que funcionó 

hasta la Reforma, donde se expulsa a los jesuitas en 1767, bajo el reinado de Carlos III se emite 

ln cl>dula renl que transforma a dicho instituto en el Colegio Real del mism:i nombre¡ postcriorn=te 

en Colegio del Estado y en 1957 en Universidad J\utónorra de Puebla*. 

El arquitecto GuznBn 001nenta que 11 la presencia física de la Universidad en el 

ámbito urbano preserva un espacio obtenido p::>r intensas luchas universitarias e incide en la vida 

cotidiana de la sociedad, a diferencia de los crurpus lll1iversitarios que se desconectanº; y recuerda 

que " en el siglo pasado la Universidad perdió varias propiedades del centro y recién en 1973 recu

pera por adquisici6n el Colegio San Jer6nirro ( en 3 Oriente nº 403) , asl'. crno la antigua J\cadcrnia 

de Bellas l\rtes,ubicada en J\vila Camacho nº 406, <.'lle pas6 m'ís tarde a ser la Pinaccteca Universitaria. 

Estos tres edificios: 

ª Carolino 

ª San Jer6nir10 

ª Pinaooteca 
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serán objeto de estudio hist6rioo arquitectónioo para iniciar m.'.ís tarde los trabajos de restauración y 

revitaÚ~ación". 
(. 

;.¡, 
ºcuando se inician las ccropras de los edificios hist6ricos, se los carpra vacíos 

salvo excepciones donde sólo estaban los dueños- por lo que no entran en la coopra de ninguna "ve

cindad"- se contactan oon el dueño, luego el Departamento Jurídioo revisa el aspecto legal ele oonvenios 

y contratos del dueño, para ser aprobadas ¡:or el Consejo Universitario dichas compras". 

(En el caso de las "vecindades'' opina que se las deüe =tener en fonra digna y que no hace falta tan

to dinero para restaurarlas y conservarlas, cCJID lo denostró la propia universidad. Recuerda tillllbién, 

que en el D.F. donde enoontr.'.índose con las rentas congeladas el Estado las adquirió y pasterionnente 

los usuarios en condaninio con los préstruros del FOillU'(l)¿¡J1lbién considera que los actuales usuarios sí 

deseen continuar viviendo en el C.!I.). 

Las adquisiciones son: 

0 Antiguo Hotel J\rronte en Avila Camacho 219, superficie 
, , 

del terreno 1174 m' y de superficie construida 2793 m .Costo por pennuta 2.000.000,00 pesos y la 

inversión en la restauración de 13.000.000,00 pesos. 

Destino: 

ºColegio de Antropología 

ºColegio de Filosofía 

ºt·lc1estría en Ciencias Sociales 

ºBiblioteca d8 Ciencias Sociales 

ºCentro de Investigación Lingüística • 

• 
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° Casa Presno ubicada en Avila Camacho nº 208 con una 

superficie de terreno de 830 m2 y superficie construida de 1638 m2.El costo de adquisici6n fue de 

7, 000. 000, 00 pesos y la inversi6n de restauraci6n de 9, 000. 000, 00 pesos. 

Destino 

~Instituto de Ciencias (ICUAP) . 

0 Edificio l\drninistrativo en Avenida Reforma 913 con una 

superficie de terreno de 691 m2 y superficie construida de 1188 m2. Costo de adquisici6n de 10.000.000,00 

pesos y de inversi6n en restauraci6n de 16.000.000,00 pesos. 

Destino: 

ºOficinns aclministrativas. 

ºEdificio Flores Magón ubicado en Avila camacho 219 

con una superficie de 696 m2 y superficie construida de 1927 m2. Costo de adquisic.i6n de 5.000.000,00 

y una inversión en restauraci6n de 15.660.000,00. 

Destino 

ºCole<Jio de llistorfo. 

0 Edificio :Casacdel Alguacil Mayor en O Oriente 409 

con una superficie de terreno de 1216 m2 y de superficie construida de 2059 m2. Costo de la adquisici6n 

12.000.000,00 y ~e inversión en restauraci6n de 22.000.000,00. 

Destino 

ºDepartamento de Música. 

1 

.i 
1 



•vinculado con el edificio 
Flores Mag6n, a través de 
espacios sorpresa ecuo 
son la sucesi6n de patios. 
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° Colegio de Letras*en 3 Oriente 214 con una 

superficie del terreno de 584 m2 y de superficie construida de 1134 m2. Costo de la adquisici6n de 

8,000.000,00 pesos y la de inversi6n aún no se sabe la totalidad por estar en proceso. 

Destino1 

ºColegio de Letras 

0 casa de los Muñecos ubicada en 2 Norte nº 2 

con una superficie del terreno de 1338 m2 y de superficie construida de 2500 m2. Costo de la adquisi-

ci6n de 28.000.000,00 y se encuentra en proceso de restauraci6n y revitalizaci6n. 

Destino: 

ºf.Iuseo Universitario. 

Í)os cuestiones fueron centriiles para evitar caer en manos de los intermediarios 

que hacen elevar los costos: 

propiedades. 

0 la declaratoria de Protecci6n de los Hon=tos Históricos, 

0 trato directo entre las autoridades universitarias y los dueños de las 

Por ejenplo la Casa Prcsno adquirida en 1962 por 7.000.000,00 

rr.~s la restauraci6n 9.000.000,00 

summ lG.000.000,00 -------- ----

~ 
' 

1 
1 

l 
1 

• j 
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Si se calcula el precio c:omarcial de 12.000.000,00 por rn2 en el C.H. de la ciudad de Puebla 
' 1 11 ·:·: 

tendríarros 9.960.000,00 mlis por el valor del terreno 

mlis 18.000.000,00 el rn2 construido en forrracstóndnr, es decir sin 

tanar en cuenta los finos acabados de nút:noles, 

madera preciosa, vitrales,yesería,etc. 

suma 39.444.000,00 

Por lo tanto la diferencia fue de veintitrés millones de pesos rus el incalculable valor que adquie-' 

ren los edificios una vez restaurados. La otra gran ventaja es el tiem,'Xl en que se efectdan estas o-

bras·, ~e quierñ o no las paredes, los techos, pisos ,escaleras están ya construidos. 

Aparte de la ventaja econánica señalada, que rmpe con ese tabd, hay que señalar 

que los colegios a los que se destin6 estos cdif icios son ¡xx:¡ueños ya que el tipo de oonstrucci6n 

permiti6 acondicionar pcc¡ucñas y rrcdianas aulas- con la desventaja c¡ue al ser habitaciones alrrededor 

del patio unas están bien orientadas y otras no. 

Los usuarios- profesores y alumnos- están conformes y a diferencia de lo que viene 

sucediendo oon el Carolino son cuidadosos, fon1cntando entre los lmivcrsitarios y el ronjunto de los 

ciudadanos una moycr disposici6n para defender el patrinonio artístico y cultural de Puebla. 

El INl\ll colabor6 en asesoría técnica y científica para realizar dicho trab.ljo, 

así caio el apoyo y la autorizaci6n. 
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INMUEBLES DE LA U.A. P. 

Ú) EO!F1C10 CAROLINO U. A. P. 
@ EOtF1CIO FL.OAES MAGON .YCOL.LETRAS 
G} E01FLCIO PRESNO INSTITUTO OEQENOAS. 

@ COLEGIO DE LETRAS. 

G) EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 

@ CASA DELAU3UAC1LMl.YOR DEP.KIS. 

(i) CASA DE LOS MUÑECOS MJSEO. 
@ ORGANO DE OlFUSON DE U.A. P. 
Gi) CIUDAD UNIVERSITARIA. 

@ ENRRIQUE CABRERA BARROSO. 

® BENITO JUAREZ GAROA. 
e ALFONSO CALOCRCN MORENO. 

@ 2 DE OCTUBRE. 

@ CCt,;TA:xJRIA PUBLICA. 
@ FACULTAD OE MEDICINA. 

@ ti OSPITAL CIVIL. 

@ESCUELA OEODONTOLOGIA. 

@ ESCUELA DE ENFERr.tERIA. 

@ TIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

@ EDIFICI SAN PEORO 

CV.:..t1RcuL.o 1NFANTIL. ,oos· >. 

--
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Si bien estas dos fachadas son diferentes- ubicadas en los extremos de los dos 
. . -

inmuebles denominadoalor Juan~ y Flores Magón-- con una continuidad espacial 

en la ~nión _interi~·r ·que··~~_ lea'.".dió en la actualidad' mantienen elementos tipo-

se diferencian en predominio del 

muro sobre las ~bertÜr~~·yr·:·moyor-sencilles, en la Flores Magón,pero innova tam 
- "' ; 

bién en darle a posterio-~.i .. una continuación en dos balcones. 
-.,.,.,· 

en la Sor Juo-

na recibe posteriores decoraciones y colocación de otras aberturas pero conscr-

va a loa balcones individuales. 

Aún podemos "le.er" las fachadas para el. uso exclusivo de vivienda( nún cuando 

la Flores Mag6n oculto que un sector es Librería Universitaria) a difcrc1icio de 

las reducidos calles de su origen que eran para el uso de vivienda-comercio. 

0•1 

1111 1 

·' ,/ 

.. ' ~ ' " 
r""""l 

"'""] ........ 
l1t:1111L' 
G.;umt 

ro.t••U n"'"tlUIOtlfU.tl• 

1 
! 
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: ! 

Esta fachada, de Le case de los Muñecos, corresponde el concep.to morfológico 
', 

compacto, de ocupar todo el frente del lote con la fachada( en cada una Y en 
"I<'.•," d 1 

todas las manzanas), Sft acceso principal llevar§ a un patio ••nerodor de ·1os 
j'.' ¡ 1 i 

espacios interiores, La tipologiO de: a) predominio del muro sobre los vanos 
1 ,· j i 

oberturas rectÓngulorcs verticales, revestimientos en ladrillo rojo 
. , •.••• ~..¡ 1 .. --·· .. ··---·- .•• .. i--- .... ·---· . 

Los elementos ti~ológicos anteriores son los permanencias, y los innovaciones 
.• '·1 ¡ 

los encontramos en b) la altura de un piso más y la tolabera en figuras humanas 
• i 1": 

que ridiculison a los personajes qué en esa época pretendían tal innovación, en 

lugar de las flores o figuras geómetricas que son lo tradicional, 
1;· 

FACHADA "C4SA DE LOS MUnECOS" U.A.P. 1: NORTE NO 
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Poro anoli efectuada zar la restournc1·· 
1 por lo UAP on 

a conscrvaci6 ' observé 
al conservar n morfolór.ica 
que conforman los fachadas 
de este barri '.º t?talidnd 
tipol6gic3 do' as1 como la 
antiguo, c~m : este ''centro'' 
con predomin~ ~to ysencillo 
do-comercio ~º· ~de lo vivien 
plano pág,11 n cnntidnd-ver -

del b)'I ns iglcsi l{Cológico 
maderas de 1 os c11t6licas of' a controrefor lL rnn, 

* pnisnj e urbano compacto Y 
bojo 

* continuidad en las f h ne ada1 

¡· * 

) 

importnnt 
religiosos' ~= co~struccioncs 
~1 con adosamie~~•gcn coloni-

ue en su mom os barrocos 
ron por altur:nto sobresaliere 
coroción· e ' volumen Y de 
f 

1 
. 1 orno p -CJO a la do . arte del re-

giosa que dom~1~ación rcli-
poca de la ino.dcsde la é-

colon1zac ... ion, 
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2. ESTUDIO DE FACHADAS 

-·-------------
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* Diferenciación por niveles 
decayendo sus detalles en 
hacia arriba ( en fachada 
así como en planta de ade
lante hacia el fondo), 

* uso social de los espa
cios abiertos. 

-------- --·---·-

~-----~~~--···-·-·······-
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3. PATIOS 
* Detalle de materiales utilizados 
* decoraciones 
*restauración 
* cambio de uso( viviendo ante
riormente por Universidad) 

Sus usuarios actuales- cstudinntes
hacen uqa cuidadoso uso, cosa que 
no acontecía con lns anteriores 
adquisiciones en pésimo estado 
sin restauración ni conservación, 



3. La cultur11 11ncio11ul e i11tcrnacional rcuni6ndosc en un patio( edificio El 
Corolino 1 co11 nmbicntoci6n y 1ílobiliorio tipo colonial). 
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tl ellos Os 1 uno " nlso " PATI lturnl ~e ~ en fi\lS t' 
J• • 0 -cu ion,· a 
il- uso soci 1 rcstaurnc lvienc\ose 'd'" 1 ·os <e s va s ... ~~ tro Jil.l • de piedra •. 

1 
y en su 

losetas . materia de 1 mismo 
colocar e 
mensione. 
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4.ESCALERAS 
El almohadillado de los muros 
el mármol en los escalones y 
la herrería nrt-nouveou, se 
daban en los patios delanteros 
con unn jerarquía paro los 
espacios- que se vnnhacicndo 
mñs sencillo hasta llegar a de
saparecer todo detalle en los 
patios posteriores de manpos
tcria ~evocada y pintada- que 
recuerda la scgrcgaci6n tambión 
en lo social, 

i 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

' ! 

1 
; 1 
' 1 

, 

!' 
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--, .~' 

··,~-:-: 

____ ... 



5. HERRERIA 
En el cerramiento de lospa 
tios, sucede como en las es
caleras analizadas con ante
rioridad, el art-nouveou 
se desdibuja hasta desñpn
recer a medida que nos aleja
mos de los primeros ~atios. 

' 
1 ' 
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¡ . 

1 •. 1-
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1 
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7. PISOS 
Se siguieron difercnte:·mfitodos: 
l. restouroci6n,, volviendo a 

·colocar del tipo de las baldosas 
existentes , en patios y pasos 
2.nuevos pisos ·como madera o 
alfon~ras para lugares de jerar-
cas, .. ____ .. __ _ 

...... ~ '-•··-. 

,.-··· 
- '\ !·• . í 

¡_..;'-'---.-.---~-·- ,,_ .. 

·-

·-•. ~· 

'· :·· 

r •"'' ...... 
. .. 

----·~ .. ~-. - ...... 
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8. CARPINTERIAS 
Lns puertas de entrada de mayor 
tamño y detalles que en el interior 
Incluso se remarcan conpiedro o 
mompofiteria según esa diferencia. 
El cortinado y todo mobilario se 
desconoce el paradero. 

• .. -----·------

¡· 

·' 

: 1 
., 
': 

i 
d 

i 
1 
i 
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1 
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··-·-- -·-·· 

9.CIELORRASOS 
En su mnyorín Ron de 
que se restnuraron, 
tapándolas 

tela pintada 
o de yeso 

... 
v.' 

' ... 
.. \ 
' . ..i _,, 

1·11 

'· . 

•' 

¡ 
1 

<I 
l 

'·~:' 



1 O. DETALLES 
*l. talnbera' unida a otros detalles 
decorativos 
*•estructura en arcos, para ober
turas en muros o para el pnso del 
patio a los espacios interiores. 

! 
.! 
d 
1 

. ' 

,. 
! 

I 

\ 
1 
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·------..--··------·----------·-- ------

JO.DETALLES 
* talnbera( ¡ . * . . nzu CJO nrtesanal) 

vidrios vicclados 
fn ~~~a segunda adquisición de 

a ·si.se los conserv6. 
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1 J. SERVICIOS 
* baños nuevos en uso 
* cocinas,·con talabera conservada 
o nueva colocaci611 de actuales 
azulejos; se le da un nuevo uso 
de-'reuniones ocad~micos··a pesar 
que adolecen de ''caf6s'' que les per 
mitiría estas instalaciones, como 
vimos en' los ejemplos analizados 
de Europa. 
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Decíamos que la restauración se vincula a la arquitectura y viceversa 
ver pág. 116 .,. 

* Cortri de 
Venecia, 

*id cm 

* viv- com. 
del pasado 
donde "acce
soria" es 
el comercio 

* ver plig.127 

*var púg,60 
y 67. 

*ver piig.tD 

y la obra valorizado históricamente, así como el entorno, Ja habilidad del arqui 

tecta y del cabildo que hacía cumplir sus rcgalemntaciones edilicias. Lo nccesi-

dad de conocer la intención de quienes 

en diseño doto 

construyeron y habitaron, 

los elementos dañados. 

para superarlos 

y teniendo también como 

La destrucción edilicia no tiene justificativo, salvo por razones de 

seguridad; quienes pretenden destruir monumentos para volverlos a levantar, in

dudablemente se alejo de la prñctica restauradora para entrar en la avidez tic la 

rnpifin { Poro Pueblo lo idea de un gran estacionamiento central, no sólo rlcsnn

turaliznrín ln ideo de pcatonizor al producir una gran conccntraci611 de autom6vi 

les qu~ requieren de vialidades adecuadas, y subtcrr~nco que si&nificaria des

truir, excavar poniendo en peligro las construcciones históricas del entorno y 

volver hacer ''lo viejo'' obviamente s61o representa un gran negocio financiero). 

En el caso de lo UAP,adquicrc edificios y los restaura dentro de la 

metodología de estudiar cado edificio con los elementos existentes, como datos. 

Se retiran las divicioncs actuales que desnaturalizaban sus espacios interiores 

paro un Gnico uso:universitorio, en lo ocod6mico-aclrainistrativo; salvo la libre-

ria universitario que sería el Gnico edificio con 11 •• " '1CCCSOI la • 

En lo estructural, son edificios bien conservados y sin fallas; sólo se los pone 

al descubierto, en el cnso de arcos que pcrmition obert\1rns mayores en el posado 

y en los pntios nl recibir pintura fueron valorizados, 

En cuanto a sus servicios de bnfio y cocina, se los co11scrv6 cl1ando se encontrare 

en buen estado o se hicieron nuevos cunndo 110 olcnnznban ¡>ora este n11cvo uso uni 

vcrsitnrio- en el coso de los bofias- y se los restaur6 sln conservar su uso

como pas6 con las cocinas-o pesar de suncccsirlnd.El no hnl>cr incor~orado usos de 

cafetería o restaurant, permanecen cerrados los fines de semonn 1 tcrciorisnndo 

este conjunto. 

Los circulaciones verticales, con escaleras de estilo art-nouveou, grandes di

mcncioncs y muteriales ricos, se van desnat11rnliznndo hasta llegar al fondo, 
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Lo Universidad Autónoma de Puebla,, ol adquirir construcciones del Centro llistóri 
'' !' '¡' 

co i interviene con la antigua profesión de los arquitectos de restaurar para 
J ;¡ :· 

conservar edificios que se reacondicionan para lea necesidades actuales, de ex-
,., '- 1 .. , .. 

panción de lo UAP, sin incidir hasta el infinito en el espacio urbano. 
11' 

Sus construcciones de gran influencia en el tejido urbano aún 
11 '._, •. 

1 ' ' ' " 

tiene la influencio de la vivienda como lo resolución a un problema de orgnni-

zación de la vida humana de grandes masas, organización del trabajo intelectual 
•• 1 • I •.o, 1 · 

Y ~a vida asociada. Más allá de lo estético, son construcciones deseadas aún no 
'' ' . 

planeadas, necesarias ente la cspeculnci6n de los rentistas por u11 lado y la p5r 
;, . 

dida del valor adquisitivo del solario de los trabajadores de la UAP. Los arqui-

tectos proponemos tanto el lenguaje de recuperar el pasado como del estilo in-

ternacional, en la posible intervención urbana~arquit6ctó11ica para este uso. 

La consideraci6n que no es un problema reducido al urbanismo y su arquitectura 
1 

p~opia 401 capitalismo, ni a lo falta de servicios, espacios verdes o instala

ciones, sino a unn falta de disefio total, integrando las incidencias en el Ccn-

tro histórico y fuera de él. 

Lo planención a largo plazo con verificaciones a corto ~lcance 

para modif~car o confirmar la forma de construir en una ciudad así como lo ref~ 

ridos o las demnndos. Lo obra unitaria se reafirntnrfi c11 el tienipo si logra vin-

culnrse a st1s pnisnjes nnt11rales y artificiales, u¡iartfindose de la tendencia que 

lo hizo. Si ln Universidad construye fuera del Centro Jiistórico, ser[¡ tan válido 

recordar sus elemtos siruL6licos como las grandes dicicnsio11cs formales, en una 

nueva estructura urbano que asi lo permito. 
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El patrimonio hist6rico de Puebla encuentra en los trabajos de restauración uni

versitaria, como·.Une diaci~linn ~~e buce6 en su pasa~·estableciendo'sus propios 

m~todos y bases qu~·hace cientifica esta tarea. 

·cada.edificio (ver su ubicación en el plano urbano piig, 111) 

conside~a¿o··¿~mo 6bra· de arte unitaria, de valor hist6rico en general, revitali

za el e~pacio u~~ano con un nuevo uso, Las huellas del pasado, como dato de iden 
' -

tific~~i6~~h~st~rica 1 conforma a cada obra y a su entorno. El pasado mexicano, 

que ·ae ~e~·-onta,81 .indígena, en este 'caso nace con la colonización cspaliola, con 

una orquite~tura de baja densidad con predominio del muro sobre las aberturas 

con sucesivas· modificaciones y adosamientos,agrcgado de otro piso, cambio de ma-

teriales y revestimientos y mas aberturas; todo dc11tro de ln originaria estruct~ 

re urbana de retícula, así como de la orquitcctur11 ge11er11d¡1 por el patio. 

La actualidad del espacio denominado !1ist6rico, es producto de 

superposi~iones edilicias, sencillas- si las comparnnios con los palacios de la 

ciudad cap~tal; con usos civiles, religiosos y de gcsti6n; infraestructura. Su 

valor de. conjunto lo integra la individualidad arqt1itcctónica mfis humilde, como 

la m§s fantuosa. La importa11cin J1ist6ricn, los sucesos transcurridos son recor-

dados en los mismos espacios- como lns l1nlns q11c pcrraenecc11 en la sc11cilla fach~ 

da de lo vivienda de los hermanos Serclfin, testimonio del inicio de lo Revoluci6n 

Mexicana- no por su tnmafto del que siempre saldrían ganando las construcciones 

religiosas, 
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Ln intervención profesional, fue avalada y asosarada, según declararon los arquitectos, por 

el Instituto Nacional de Antropolgia e Historia, sin contar con católogo de posibilidades 

que lamentablemente adolece Pueblo y por lo tanto sigue dependiendo de la buena disposición 

personal de l~~ que aceptan tr6mites. Existe una inventario del uso de cada edificio por 

calles. 

El.verdadero sentido de restaurar en una tarea difícil ya que una destrucción es dificil 

de reponer, tonto en la intcncionalidad del artista primitivo, como decía Ruskin del nlma 

del pasado. Lo importante es la conservación, y este centro poblano, npesar del abandono 

en que estuvo sometido desde mitad de este siglo, por falta de mantenimiento de lns autori 

darles para la vivienda en ''vecindad'' y de ~os comerciantes y bur5cratas en sus fimbitos, 

no se lo destruyó y permite hoy aquella dificil tarea que planteaba Villct Le D11c de igua

lar o superar al primer arquitecto, LLegando a tener el edificio y el entorno urbano el 

valor de buenas y sucesivas intervenciones. 

Los conceptos que se desprenden de esta restauración universitaria: 

No se adquirieron 11 vccindodes 11 por considerarlas necesarias paro mantener vivo un Centro 

histórico. Su anterior fue vivienda que aún la moraban sus dueños(?). 

El único uso que se le dió fue universitario: Escuelas, Librería, n<lrninistrativo y musco 

Adoleciendo por lo tanto de usos ciudadanos que no tcrciariccn a este sector y lo vuelvan 

muerto de noche o fines de semana y feriados. 

Del mobiliario original no fue posible encontrar constcstaci611. 

A diferencia de las anteriores adquisi~ioncs estan conservan sus vidrios viscelados 1 y 

talaberns en las cocinas, asi como l1crrcrin y cnrpinterin original. 

Los lnvndos de m11ros l1ostn encontrar las pinturas originales asombran por el parecido 

entre las numerosas viviendas yo que en el pasado cada vivienda ero un caso , 

Los pisos en lugares transitable, se salvaron del sentido de estatus alfombrado y se 

conservaron sus bnl1losoncs. 

Las viguerias fueron rcsto11rodus y tratadas para futuras 6pocns, de acuerdo a su material 

la madero, Cuando estaban topadas por telas pintadas, se los restauf6. Todo esto scgGn 
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se muestro en las fotos. 

' ' 
,., '\'" 

Respecto a las legislaciones: a) internacionales como la Carta de 
"l H · I_ :1 '1 '" 

Atenas que menciona· a los nficleos hist6rico~; d~-term~nados por la expanci6n in

dustria 1, con po.bl~ciones de_nlas~a-do de~~as, •• as_í-_ c_~-~o ·los sectores congestionados 
' ; - ' ' ¡ ' ' ¡ -~ . 

con ·cond:i.ciónes<de habitabilidad nefasta_· p·a~_á· sus ·habitantes por insuficiencins 
,. 

de e.spocios pera olijamiento, verdes ni· mOnt~~-imiento·; agravado por pobladores de 
- : ,.. '· 

bajo ··nivel de vida. Los problemas que-·e1_--f_u-nCionalismo está scñalnn<lo lo soluciE_ 
1 ·¡ ., - ·.' 

non con un tipo de construcci6n que olvid•: 1.- la restauración pnra las nuevas 
i:· 1 . ' .1:· -

necesidades actuales y 2.- que la vi~ienda finica no resu~lvc las diferencias so-

cialea de limitar econ6mica ·y culturrilemnte la a~quisici6n de la misma, los com
.¡ : 

plejos problemas habitacionales del capitalismo no los resuel e un modelo idenl 

Las cuest~ones t6cn~~~s no son re~~rsos s6lo para construir a nuevo, tambi~n siL 
,) 

ve para resolver aquí y ahora los problemas constructivos dentro de los Centros 

lfist6ricos,3.- cuando dice que los testimonios deben salvaguardnrse- edificios 

aislados o de conjuntos- si responden aun interés colectivo: p~ro si no se en-

cuentron en condiciones sn11os ( ln condición de salubridad quizfis sea el gran a-

porte de esta Corto) no las tolera ni da nltcr11ntivas mfis q11c destruirlas, El 

recuerdo del pasado con fines cst6ticos- olvidan la mc1íloria histórica de la idcn 

tidod- sólo es ncfnstn y no lo pcrn1itc11 de 11i11gfi11 ~iodo, Es u11a valiosa legisla-

ci6n poro' el urbn11ismo moderno, fuera del contexto denominado histórico. 

b) la Carta de Venecia si es el 

documento referido n la rcstnurnci6n y al e11torno histórico. Su considcraci6n 
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respecto o la arquitectura de monumentos coexistiendo con el espacio ambiental , como u11a 

especialidad, paro salvar lo dimenci6n exterior-interior, que desde el punto de vista csp~ 

cinl lo considera indisoluble de su ambiento y a la arquitectura como obra de arte.Por e

llo cado edificación debe ser considerado como una· obra de arte en particular, buscando 

sus propios datos, ~orno fue 'el caso de los inmuebles adquiridos por la UAP donde por ejem

plo cada escalera fue restaurado con sus particularidades y nos permiti6 decir , genera

lizando, que las primeros poseen los detalles y materiales propios del estilo art-nnouvcau 

y que se vanhncicndo más sencillos en los patios posteriores hasta desaparecer por comple

to en los de servicio.Salvar la dimención interior-exterior también fue un principio apli

cado ya que se respetaron lns'cantidodes de' pisos- que no sobrepasan los 3- y c11 los inte

riores se sacaron los agregados que subdividián, para volver a sus dimensiones interiores 

salvo para los baños. 

Considerar lo fachada como indisoluble de su ambiente exterior, tambiGn fue contcni¡>lado p~ 

ra sus fachados interiores en ·reloci6n ¿on la externa y con sus patios que volvieron a 

tener su ambientación con espacios verdes como puede verse en el corte de la Sor Juana-con 

firboles y plantos.bojas en sus jardineras-y en la Flores ~lag6n con maceteros colgantes de 

sus boran<lolcs mctfilicos del lº piso , 

Respecto o lo atenticidad, no hubo ningfin desplazamiento que falsifica el a~ibie11te, y si 

los datos de cndn itcm, que en su mayoría fueron vueltoo a hacer corao se rnostr6 en la su

seci6n de fotogrnfíns referidas a las fachadas, patios, estructurn, ~scoleras 1 pisos, ci~ 

lornsos,cnr¡iintcrin y l1errcrin de todos los inmuebles adquiridos por lo Universidad en el 

centro de Puebln. 

La inscripci6n de obra nueva, que la Carta no la considera problenia de rest11uraci6n sino 

ele nucvn crención, que elaboro' nuevos imágenes, en la continuitla1l ~a los dos edificios se

finlodos, se incor¡1or6 ln escalera caracol metfilico que articula la unión de ambos edifi

cios en 11nn buc11a logrndn incorpornci6n stondar como ''marca'' de su incorporación actual 

dentro de u110 continuidad del material utilizado para las circulaciones verticales, así 
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como el arco nuevo que per~ite transitar de un extremo de un edificio al otro, como npnrc

cc en el corte,donde el arquitecto utilizó el elemento sorpresa mientras se accede J>or Sor 

Juana sólo vemos al fondo un pequeño arco, cuando pasamos al 1° patio lo vemos relacionado 

a un muro, mientras nos encontramos en dicho patio con una vegetación abundante y cuidada, 

al pasar al segundo patio: el orco se muestra dentro de la inmensidad de un mt1ro que se 

vincula al lateral por sucesión de halcones con protección sencilla,metfilica al igual que 

la escalera caracol,señaloda anteriormente¡ volviendo nuestra memoria al elemento sorpre

sa utilizados por los egipcios, por F Wrigth en el Movimiento Moderno dentro del organici~ 

mo y Venturi en el Pos-Modernismo. 

En el uso cultural-administrativo de estos edificios no "·~ han introducido otros como los 

vistos en ms pág,49 y 60, de cafetería o restaurant, necesario para los universitarios, 

y para no crear zonas muertas en los fines de semanas, feriados o vacaciones, 

Tampoco se cuenta con el uso de vivienda para visitantes- que es una categoría contrnctunl 

en vigencia- como estudiamos en el excelente ejemplo de la pfig 52. 

En esta actual relaci6n universitaria, con el pasado, así como no incorpor~1ron algfin uso 

diferente tampoco lo totalidad de un edificio pnrn los servicios <¡uc ;1Jolccu11 lus u11ivur

sitarios y que pcrmitirin un uso social como el analizado en ln p5g. 50.Co11 ln posibilidad 

pendiente del uso tnn criticado de museo n Lo Casa de los Nufiecos, ya ~11e se cstJ ¡ilngndo 

y saturado este us_o en el sector y por otro lado se desconoce su proyecto de restauración 

Para concl11ir, retomo las otras f11erzas ~efialadas: los banqueros ql1C 6?ocns anteriores a 

su nncionnliznción estaban ndf¡uiricndos inm11cbles en graneles cantidades, <lentro y fuera 

del C.JI. de Puebla. Dentro del mismo, en general respetaron la continuidad de las facha

das respecto a su entorno, conservando sus elementos tipológico.s de <"llt:1;ra, L1hcrturns 1 r.1a

teriales y color( salvo el Banco de Oriente que la destruyó .sustituyéndola por un pésimo 

ejemplo del movimiento mo<lcr110, en su fachado 2 Oricntc)En sus interiores el divorcio con 
la fachada es total, sin excepción, con buenos, regulares y malos cjcr..plos de interiores 

"modernos". 
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El criterio de respetar fachadas y destruir interiores, fue una conducta seguida por ban 

queras y Universidad fue compartida hasta que desde la década del 80 en que consideran con 

mayor rigor a la restauración y con un criterio unitario y no de fachadismo ( como el caso 

del banco señalado que en la segunda etapa cuando ".':Ontinúa al mismo hasta la -calle posterior 

4 Oriente, es dentro de una restauración de sus int:ariorcs , ambientación y fachuda postc

rior)osí como los ejemplos universitarios ya señalados de lo segunda adquisición por lo 

misma en esta década 

Los comerciantes, destruyeron totalmente sus fachadas ubicadas en las plantas bojas - por 

los que se habla de u11 centro histórico de 1° piso paro arriba- en grandes aberturas 

sin ningnn tipo de estudio ni discílo respecto o la obra u11itoria de ln arquitectura y el 

entorno- como fue el caso estudiado de dinámica urbana sin desnaturalizar los centros 

histbricos de las pfig,57 a 59 que el estudio teórico de sus tipologías pcrmiti6 uno gamo 

de posibilidades que van desde conservar restaurando pfig. 57y 58 hasta restaurar innovando 

pág, 59 respetando en una sumatorio de elementos modernos hasta lograr la tipología an

terios- y cortinas de enrollar para su protección con pago de r.iultas(que opinan es el camj._ 

na m6s corto n diferencin de todns lns tramitaciones paro ''resta11rnr'') o con la accptaciGn 

del INAH según consta en. un cartel de lo caso Redorada Centro, uno de los comercios mfls po

derosos que con una pintada oscura y enmarque claro de las aberturas verticales aut~nticas 

de 1° piso tanto como las grondca vidrieros de planta baja. 

La necesidad urgente de un catfilogo de posibilidades permitidas se pon~ 11uevnmentc en evi

dencia con lo señado anteriormente para no caer en destrucciones 1 r¡uc tol:os coincidimos 

en que es lo peor que puede pasar en un C.11., con multas o con a¡1robnción Je la institució 

pertinente( ~1 inventario de uso e11 las construcciones ubicadas en este sector si esta 

realizado pero no ~s el que soluciona ln nuscncin de posil>ili<lilcl~s ¡1arn cfcct11rar restaura 

cienes antes de destruir).En el mismo debería aparecer por tipo de construción, lns posibi 
lidndes de aberturas, balcones, materiales, color, letras, alturns, usodc interiores. 
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En este sector, así como en el resto de los sectores que conforman Puebla, la cuestión de 

o) limpieza, est§ mal resuelta en cuanto. se efectfia en las horas -piso, cuando el barrido 

de aceras y calles debe estar concluido antes de la 7 de la mañana. 

b) carga y desr.arga de mercaderías( ya que el abasto se efectúa en los mercados de la 

periferia efectuados poro'ese uso y con el soncenso de todos los sectores) 

ya debería tener tambi~n un horario de B de la noche a 7 de la mafiana y en caso 

de olvidos tener elementos manuales como 11 diablos 11 para traer mercuderín cxccpci.2_ 

nolmentc. 

e} transporte de personas, en dos formas 1.-con la municipalizaci6n del colectivo en buena 

condiciones y tendiente a su electrificaci6n paro evitar la contnminnci6n en am

bos casos.Con tránsito restringuido cada 6 cuadras de n. a s. y de c. a o y vi 
ceversa, ya que esa es la trama de la vialidad central y permitiría caminar como 

máximo 3 cuadras. 

La municipalizaci6n es urgente yo que en la carrera por subir el valor del pasaje 

y supuestas actualizaciones del transporte, 6ste continfia contnrninnndo por su 

mal estado, a diestro y siniestra, desde 6pocas pasadas hasta la o~tualidad y ya 

debe ser sacado de cuajo este problcmn. 

2,- el particular cst5 deraostrado que contamina 

mis que los colectivos, todos en buen esta<lo, en s1uok y ruidos ¡1or lo que su 

uso restringido a los particulares que habitan el lugar y en vcloci,lndes mini

mas en arterias ya equipados con bt1e11 cquipnn1lento de estacio11umientos como la 

calle 2 oriente( 110 permitiendo nuevas como seguirnos observa11<lo ni la colocacibn 

de estacion6mctros en tod11s los calles como l1t1 rcolizíldo la }\unici¡1~lidad en 

1985 cun11ilo sabemos se quitnrfin nl nplicarsc ln pcato11izaci011, cvitn11do este tipo 

de despilfurro).La pcntoniznci6n de las calle requiere de una grnn difusibn de 

sus ventajas comprobadas en cnsos concretos, porque ln ignorancia de los mismos 

es ln ca~sn de uno grnn desconfia11za a apoyar este punto. 
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Estos dos últimos puntos pueden ampliarse en base al plateo del Consejo de la ciudad de Mi 
xico que es muy valiosa sobre. los mismos. 

d) peatonizor algunas calles, ampliando sus banquetas con el equipamiento adecuado en il~ 

minazi6n ,basurero~ po~a conservar lo limpieza diurna, árboles que son necesario~ 

en este axficiante espacio .asffiltico; permitiendo el acceso excepcional de vehí

culos- por ello debe quedar un paso ,para ellos- de seguridad como bornbcros,ambu

loncio pero, desmoralizando al automovilista privado individual. 

e) usos del suelo: reafirmando los actuale~ de vivienda-comercio, gestión, 

dcol6gico e industrios .. no contaminantes. 

recreación, i-

f) catálogo de posibilidades por período y usos, en 

riales, colores y letras 

alturas, aberturas, balcones, mate -

g) equipamientos permitidos a nivel de : basureros para el mantenimiento de la limpieza, 

tipos de artefactos para iluminnción nocturna~ espacios \'erdcs y su mnntenimiento \ 

municipal, estacionamientos permitidos y control de las velocidades permitidas 

e) Publicaci6n y dif\1si6n desde la escuela pri1naria a ln universitaria para que se garan-

tice el conocimie11to ciudndano e incentivar el apoyo a estas medidas m6s que el 

castigo por violaciones o desconocimiento. 

h) incentivar la rcnliznci6n de restauraciones y mantenimiento de la calidild urbana en 

agiliznr los trfimitcs, publicar lo permitido, incentivar m5s que castigar, 

. ; . 
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COOCWSIONES 

Las cuestiones que retanaré de este trabajo no serán conclusiones con 

'. pretensiones de defi!]itivas, sino cono cuestiones para otros trabajos de investigación o 

de la docencia. 
"" 

Las .distinciones rretoc1ol6:Jicas entre teoría y práctica * ro result6 de 

mucho intcr6s, ya que en dichos niveles pude analizar los <lifcrentcs enfoques propios- ra-

cionalistas o fonrii.listas así corro el cnpirisrro propio de nuestras prácticas- o de otras 

disciplinas que nos ~uxiliiin y explicun cuando no puede la propia. 

Dichos esfuerzos ¡::>enniten clctcctur sis ternas, estructur¿¡s, µcnl\mcncias, 

leyes, reglas y nonTk'lS CJUC lu. <lctc11nintil1. 

Ubicu.r en la actualidad el sector trrbano, denorninudo Centro Hist6rico, 

significa enfrentarnos a la actual cultura daninada p:ir la corriente íuncionalista, que ha-

llanos en la obra de Le Corbusicr y sus st."gU.iciores latino.::i..";'.ericanos, tanto dentro de nues-

tra práctica individllill, de las del Entado y corro de la docencia. 

Es w1 cnfcquc que pretende .ser insustituible, Sin e..TOOrgo, cuando se 

lo aplica u los COfll1lcjos problcrnus url..Bnos arquitcct6nicos, sus limitaciones son evidentes 



* referido en el capítulo 
ºQue es rronumcnto 11 "Que 
es restauraci6n". 
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sobre todo para los Centros Hist6rioos. Este es un fen6reno real que no currplc con las leyes . . 

elaboradas por el pensamiento funcionalista. Es la antigua práctica de la rerrodelaci6n la * 

que fue adecuando / dentro de los procesos o superposiciones, los edificio a la vida contem 

porlinea y hoy pretenderos hacerlo también con sus habitantes de bajos recursos. 

los ru:quitcctos que se manifiestan i.:or los hec~-;,os tcJl cual se presentan, 

dentro del errpirisno, , sin anticipar esquemas fonnalcs que le den sentido, están en un contac-

to con la realidad que consideraITOs ventajoso , aun:¡uc no siempre es gurantfo para que nos re-

mita al nivel de nuestros intereses. Opino que se pretende urrrdl.4 una figuro total que requiere 

un conocimiento de sus partes comi_Xlncntes. 

Estirro que la r00ucci6n del rucionalism till1to corro del crr.;iirisrro es ~-

ligroso en el sector histórico que nos interese. Si el punto de p21rtida es la realidad caótica 

en esa totalidad vanos a incidir tc6rica-práctic¿-tITcnto con los prinicros la resolvcríwos con 

respuestas rec]Ulares, y con lu SCCJlmda p;:isici6n llec1aríu..·-rus a· un mnjuntD de hechos concretos 

observables bien lo p:xlríurros ir plantcilllc"io ultcrnativ.:..-:cntc en un unCtlisis científico}. 

considero que rcqucrinns tanto de la teoría ror.o de los hechos en el pro-

ceso del conocinti.cnto. A truvés del oonocirriicnto r.o nos Ui_)ropi.:u1ns inrrccliata.'"TCntc de la rcali-

dad, requiere de ciertos ajustes. LJ. visi6n diuiéct.ica, (_íi..l..:! contc.;;;¡_)lc j,_u. rucion.::i.lici.::itl y el c.11-

pirisrro, es la que nos acerca a las partes de un rn.isrro proceso. J"'\mi.::üs son .i.rn¡;;ortantes para re-

conocer y ccrriprendcr de una mancru. más amplia, los procesos. 



* referido en el capítulo 
"Pensar hist6ricarrente". 

** referido en el capítulo 
"Complejidad urbam1 e individua
lidad arquitcct6nicu11

• 

l iil 1 • 

La actitud de ciertos sectores proc;resistas e¡ue rechaza.11 toda illtei.vcnci6n 

en el Centro Histórico por considerar que son probleras que nos plantea el ¡:xxlcr burgués y que 

primero debenos enfrentarnos a éste en lugar de resolver los problc.Tas, frenan la ¡::osibilidad 

progresar en las ciencias hUMnas y producen un autoblo..,-uco. 

Dentro de este breve panoru.-.u es necesario efectuar un b.J.j_u..ncc do los in-

tentOs realizados sobre Centros Hist6ricos. l!.Vuluaré la interrelación entre la probla1útica ge-

neral de los Centros Hist6ricos ,.l los hechos que culturu.L-.... c=nte der.ominu.;ros urb.:u-..o-arquitcct6nico. 

Es una práctica cuyas construcciones ~o ofrecen técnicas or.crativas pura 

significar toda la ciudad sino que se r<xluce a sí misil'a. 

Estirro la necesidad de~quc la prácticu. social ofrczc.:i. tma instün.cia que e-

lalx>re un catálo;¡o ncxicano de todas las oürus urbano-..¡ rc1ui tect:6nica.s con valor h1st6rico de to-

do el país y no s6lo de ul0unu. de sus p.:trtcs, p.:.ra r1u..:! lucso ~e puc-Gu. incidir con nús claridad 

en las particularidades y en las gcncruliéiL1.cies a ni vcl nucionu.l. 

No propongo lll1a ffCtod.ol~Íc1. rrfis ni la ;r.2jor receta. '.i'a.1t=0co p:xlaros ubicar-

nos en que dentro del Centro llist6rioo todo c.st<l n:..tl * o todo está Dic..¡-.. 

Las obras hu1rilnu.s que prOOucinns dentro Ge :o w:-1:...l."iO a...-Cfüitcct6nico ** r.o 

se hacen rorro la ciencia perfecta ni el purudir;;;.:. r:crfcct..:;;;.c¡itc co:--.::iciC.o cuya arguitcctura fuera 

el sistema complctill'l'ente estable y univcrsu.11cntc cor.ociC:o JUst6ricv..T.cntc. 

La arquitectura tiene co;'i'Q tarea pl.:;.r.tc.:u· en i:_)rofundidad el análisis his-

t6rico. Una historia con descripciones críticas, uiJicud<J.s dc...•tro C:c: sistcr,'....1 iácol6giro, tiocial 

y ccon6mico c}'.mdo so cons t.ruycron • 
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Si en las Escuelas de ArqUitectura oe cae en arnbiguas descripciones se 

debe a los análisis econánloo-social, sin lo espccífioo de la arquitectura. Tar.ibién se cae en 

desechar definitivairente la historia, dentro de las salidas racionalistas del funcionalismJ, 

CJUe, en general son seguidas en las cátedras de Diseño. 

C0nsidero :i.r1;:ortantc el fOS-i'l'odcrnis¡ro CUillldO plantea l.J. historia con 

cuestiones técnicas tambi6n, conn conjuntas al conocimiento de disc¡-::iar criticun<lo el racionalisrro. 

Si no corrpartim:mtanos arbitrarinr1cntc la historia, do su totalidud sociui, no estaría viciada. 

En el c'.imbito universitario de la cnscfianza del urbanisrro y su aryuitcctura superar los neccsürios 

carpartiroontos para profillldizar es lograr el espacio intcrdisciplinurio de lu enseñanza en 'ta

ller integral- os to ne s6lo para desarrollar el tcm:i cic Centros :iist6ricos. 

Estirro que para los arqui tactos reconocer la totulidad social oor.o punto de 

partida es articular dialécticc:urcntc las diferentes ins l:UJ.1ciu.s Ge lu. socic<lad. Y en nucs tro illlilisis 

concreto, el principio es la realidad concreta. La historiu del t.ri.x1nis;ro y su arquitectura-así 

corro cualquier sector, no s6lo el hist6rico- no cst.::i rc:ritida s6:i.o u cl:i.o, 'J~l que si bien nuestra 

especificidad es real, el un5.lisis se efectúa dentro de lu historiu total. ¿Có;ro ucccdcr a esa 

compleja reulidad hist6ricu! Lo hacc.1os arbitru.rirurcntc, el cu..-,'i.1·.o que 1JrOi.::.O~cnDs no salxmJs 

donde nos lleve pero sobaros que no nos dctendrc.:ros en co;;~J,J.ri:.im~tos . 

.Si r .. os resulta co;r.plcjo u los ut"'C.füitcctos, t.:...L.Dién lo es p.1.ru el usuario que 

debe capacita.rse pura defender el derecho a usélr este sector urbano. 



• referencia en el capítulo 
"El centro hist6rioo de la 
ciudad de 1'.:lxico". 

** referencia en los ca
pítulos de los Centros llist6-
ricos de las ciudades de 
M:bd.co y Puebla respectiva
rrente. 

/ 
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En una visi6n integral de loo hechos urbanos arquitect6nioos, del sector 
' ~ . . . ' " 

llamado hist6rico, por ejaiplo, se nos presenta en lo específico y en sus múltiples relaciones 
. • . . ''l • '~ ' 

sociales • 

Vererros los problanas de una manera orgánica*para poder incidir en ellos. 

La visi6n hist6rica totalizadora nos lleva, en el caso del Centro Hist6rioo 

de las ciudades de Méxioo y Puebla, a los hechos del pasado, cror.oló:;ica y w cronol6gicarrentc•• 

sino a aqu.§llos que nos·permitan corrprender la naturaleza hist6ricu del presente así corro la 

dinámica de sus Centros, E11 forrra rJJrpliu digo que fue la tcoríu el objeto do la historia ¡;;or 

ello no ¡;xx:Jcrros enseñar a diseñar urbanisnn y su arquitectura sin lu. teoría cic la historia. 

Y dicha teoría corro nivel de abstracci6n y de sistcm.:itizaci6n no ¡:xxlría ser s6lo urbur.o arquitect6-

nico. No podemos percibir del sector hist6rico lo urbano-arc,"Uitcct6nico aislado del fcn6rreno 

gen~al, No existe una estética nuestra, desligada de la organizaci6n global del nivel ;id~ol6-

gico estético. 

La nccilllica urquitect6nicu no está desligada del COi'fi:Ortüari.ento rrccánico 

general de los nutcrialcs que estudian otras profesiones. 

Por lo anterior cstiiro que no ¡:odc..ws contar úi1iecu1iCl1tc co:i nuestra troríu 

sin cnglobarlu.Sí ¡:odcrros lAlrtir aut6nooarrcntc con nuestro objeto Ge rcflcxi6n: lo ur~o urqui-

tect6nico del sector hist6rioo, con unu tcoríu u.;r't.Jliüdu., es decir, con r;¡._1.rru.s d.12 referencia 

te6ricos más allá de los cspccífioos. Cuando nuestra teoría no nos resulta ror;_orcnsible, re-

currinos a ln tcoríu. gcncru.l del desarrollo histórico. 

En los dos cusas TI'ie.xicw.os l_)ucio ser o¡.ortuno pu.rtir de l.:i. situación concreta 

oontcn¡:ur~.nca de su sector histórico. 
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caro realidad a:impleja y estratificada distingo: 

a) la arquitectura del sec

tor hist6rio:i, caro del pasado; es la arquitectura. de la clase dc:mi.nante de esas é;xx:as. llun:¡ue 

hoy la 11usan" los habituntes de bajos recursos ecor.6núoos no les pcrter,cce. 

b) la ill.~]uitectura que se 

genera fuera del sector hist6rico, con el clcsmcsurudo crccilniento uri.xlno i:osterior a la indus

q:-ializaci6n, prarovido r.or la burguesía urOOna, donde intcrvc.ninos los arquitectos, irmubi

liarias, el Estado e inclusive los usuarios, en fotT~B ca6t..:i.ca. La producci6n arquitect6nica 

refleja la segrcgaci6n social. 

e) la lla.T.ocla rr.:irginal 

que se da en dos niveles: la que ubandonu el sector hist6rioo, luc--so ele lü. a::inccntraci6n 

urbana, en una periferia con todos los servicios o infracstructurcJ. udecuada il su vivienda 

y la otra, pero sin nin9w10 de los clarcntos so11aluc1os ir:..cluyc.,,"1c:o que la vivienda no es tal, 

sino un espacio cubierto con 1iutcrialos do desecho, o cuu . .ndo tiene cicrtu. calidad de nutcriales 

que p:xlrfruros llu.rncir e.le .:i.utoconstrucci6:1 tiene de tCX:os irodos serios proQlar.:is higiénicos, 

¡:ar la falta e.le servicios o infrucstructuru. e ir.cluso 110 se ies :i.C'<juli:.::a tan fácilffcntc sino 

a tru.vés de luchas r;ocialcs. En este últir,o c.:iso no i-:o.:1.ríü.<Ds óccir ~uc sigu~ el rro.J.clo de 

la clase do.11innntc ni cono carici'ltura, pues le es irr.¡::osililo. 
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