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Prólogo 
¿Cómo rescatar lo nuestro? 

Esta pregunta nos debe preocupar a todos, sabemos que, con_ 

mayor o menor medida, las tradiciones y costumbres de otros 

países nos invaden, se nos imponen casi involuntariamente. 

¿Cómo permanecer arraigados a nuestra cultura y al mismo tiem

po no cerrar los ojos a los avances del mundo de hoy? 

¿Cómo mantener nuestra identidad sin cerrarnos a la crítica y_ 

a la confrontación con otros valores? 

Quizá la respuesta se pueda indagar en la pregunta misma. 

¿Cuál es nuestra identidad, qué es lo que tenemos que resca -

tar? 



Introducción 
Aunque investigar las ciudades mayas a caballo y con 

equipo rústico. sería indudablemente. una aventura inol-

vidable. porque repetir las experiencias de Stephens, 

Landa o Morley. cuando podemos dotar a éstas zonas de 

vías de comunicación. equipos y servicios que .nos permi-

tan descubrir el pasado con la seguridad, tecnología y -

la economía d.e tiempo. que exige el mundo de hoy. 

Por lo que un Centro de Investigaciones. dotado de 

la infraestructura y servicios necesarios, edificada a 

la sombra de los viejos templos de ésta mágica ciudad de 

el ayer. será sitio idóneo para efectuar investigaciones 

congresos y seminarios. 

Un Centro de Investigaciones así, responde a las ne-

cesidades de un mundo nuevo. que busca en el ayer. la --

grandeza que heredamos de nuestros antepasados. 



Justificación 
El tema de un Centro de Investigaciones Arqueológicas obede~e 

a disposiciones de carácter nacional que pretende fortalecer; Y:" -
enriquecer el patrimonio arqueológico, histórico y cultural>de 
México. ''.(~ ~) 

~'',. 

"Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas," Ar¡ístÍc<i~" 
e Históricas". 

Art. 2° .- Es de utilidad pública, la investigación, prote~Ciió~, 
conservación, restauración y recuperacion" de "los'monu 
mentos arqueológicos. artísticos e históricos y; de 

las zonas de monumento. 

"Programa Nacional de Desconcentración y Fortalecimiento de Cen

tros Regionales". 

Capítulo III. Principios y Objetivos Prioritarios del Programa. 

Inciso d.- Las actividades de investigación, conservación y dif~ 

sión que los centros regionales promuevan deberán te
ner un enfoque regioPal e, idealmente, deberán ser 
realizadas dentro de una organización de trabajo ca -
lectivo. Para lo cual se debe, fomentar el desarro -
llo a nivel local y regional de la investigación, co~ 

servación y divulgación del patrimonio cultural, bus-



cando al mismo tiempo la satisfacción más 

eficiente de las necesidades culturales -

de las entidades federativas. 

Programa Nacional 
de Desconcentración 
y Fortalecimiento de 
Centros Regionales 



Db¡etivo general 

Conjuntar los recursos intitucionales, materiales y hu

manos para preservar e investigar el vasto patrimonio ar -

queológico e histórico, mediante acciones concretas que~ 

pidan su pérdida o deterioro y permitan su mejor recupera

ción, de tal manera que el conjunto de esos bienes cultur~ 

les se incorpore efectivamente a las actuales generaciones 

de mexicanos y forme parte de su conciencia y práctica his 

tórica. 



Objetivo particular 

En el área expropiada como "Zona Arqueológica Federal" -

con una superficie de 1145 Ha. donde el 20% de esa área ap~ 

nas ha sido explorado y un 10% del total identificado, y _t.Q •'" 

mando en cuenta que Chichén Itzá es la zona de mayor i!!lpor:

tanc1a- en-e]; estado- de .Yucatán, lograr que la investigaci6rt -

se c~nvÚrta en una -acción conjunta y permanente donde 16; · 
·, < - •• - .-. - ._ --· 

- t;ab~Jos de e~ploración, identificación, clasificación y 

restauración tengan la organización y control necesarios p~ 

ra su efectiva récuperación e integración al patrimonio cul 

tura l. 
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Alcance 
Desarrollar el proyecto arquitect6nico con los elementos 

del diseño, logrando una composici6n de volúmenes, espacios 

planos y líneas que corresponda a la función del edificio , 

a su estructura constructiva y a su entorno en base a los -

lineamientos que establece el I.N.A.H. 



Antecedentes histaricos 

La ciudad más famosa del mundo maya es Chichén Itzá, -

ubicada en el norte del estado de Yucatán. 

Los libros indígenas escritos al principio de la con

quista relatan que Chichén Itzá fué fundada por la gente_ 

venida del oeste conocida como itzáes, quienes dieron el_ 

nombre a la ciudad. 

Los datos de las antiguas crónicas y la presencia de -

estilos arquitectónicos diferentes hicieron suponer que -

Chichén Itzá, al igual que otras ciudades del Puuc, tuvo_ 

su máximo auge entre los años 600 y 900 A.C., luego rué -

abandonada, y posteriormente, con la llegada de los itzaes 

volvi6 a surgir mostrando en sus construcciones influen -

cias del altiplano. 

Sin embargo, las más recientes investigaciones ponen en 

duda ésta supuesta secuencia histórica, pues todo parece -

demostrar que los diversos estilos arqu1tect6nicos se des~ 

rrollaron en la misma época. Además, los nuevos hallazgos 



prueban que·Chichéri Itzá nunca rué abandonada, sino que la 

ciudad tuvo una larga ocupación que principia antes de la_ 

era cristianay continúa ininterrumpidamente hasta la lleg~ 

da de los españoles en 1526. 

El centro de la ciudad está sentado sobre una gran niv~ 

lación que consiste en una plataforma de 6 Jons~ con una -

muralla de mampostería de 2 mts. de alto por 1.90 m. de an 
cho y un edificio que marcab~ el acceso principal. 

Sobre éste enorme espacio se construyeron los ediricios 

más importantes : El Castillo, El Templo de los Guerreros, 

el Grupo de las Mil Columnas, el Tz.ompantli, el Juego de -

Pelota, etc. 

La gran nivelación era el eje de una basta red de calz~ 

das sacbe, la más conocida de las cuales es la que conduce 

al cenote sagrado, famoso por las .leyendas que ha in,_spira

do en relación con los sacrificios de las doncellas en ho-

nor de Chaac, Dios de la LLuvia. 



Las exploraciones subacuáticas han permitido recuperar -

gran cantidad de restos óseos que vienen a confirmar en paE_ 

te la leyenda, aunque se comprobó que también se sacrifica

ban niños, hombres y mujeres adultos. 

El Castillo es la construcción más importante de la zona 

y se ha tomado como un símbolo de la ciudad. Sobre un basa 

mento piramidal de planta cuadrangular y cuerpos superpues

tos, con una gran.escalera en cada lado, está el templo, un 

cuarto con dinteles de madera labrados y ~echo de bóveda ma 

ya, rodeada por un angosto pasillo. 

Flanquen la entrada principal dos columnas en forma de -

serpientes, cuyascolas sostienen el dintel exterior. Este_ 

edificio ha sido interpretado como la expresión material de 

un calendario, ya que si cuentan los peldaños de las cuatro 

escaleras y la plataforma superior suman 365, o sea los 

días de un año solar; los nueve cuerpos de las pirámides, -

al ser divididos por la escalera suman 18 que son los me -

ses del año indígena y tiene una decoración en cada fachada 



de 52 tableros, número igual a los años que forman un siglo 

mesoamericano. 

Por último, durante los equinoccios -en marzo y en sep -

tiembre- se produce un interesante fenómeno de luz y sombra 

en la escalera principal : conforme el Sol vá declinando se 

forman el inicio de las alfardas, marcando la figura del 

reptil que baja desde lo alto. Debe recordarse que la ser

piente es el símbolo rlel Kukulkán, el Dios másximo de los -

mayas, equivalente a Quetzalcóatl. 

Otro de los conjuntos notables es el grupo de las Mil c2 

lumnas, así llamado por sus innumerables columnas, y pilas

tras, que sostenían una enorme galería techada que rodeaba, 

por dos de sus lados, el Templo de los Guerreros. 

Este último es un basamento piramidal con tableros e-Sci.i.l

pidos con figuras de animales y deidades, que servían de 

sostén al templo, está formada -al igual que en el Castillo

por dos serpientes con cabezas en el suelo y cuyos crótalos 



sostienen el techo; en su interior hay pilastas con relieves 

de.guerreros. Las alfardas de ésta escalera rematan en ca

beza de reptil y en el templo se notan las influencias-del_ 

estilo Puuc asociadas a rasgos del altiplano. La similitud 

con las culturas del centro de Mesoamérica se evidencía en 

una cultura de Chaac Mool -figura humana asociada al culta_· 

de la lluvia- que se encuentra a la entrada del santuario; 

en épocas posteriores la misma figura aparece frecuentemen

te, entre otros lugares, en Tula y Tenochtitlán. 

El juego de pelota de la ciudad es uno de los más impor

tantes que se han descubierto hasta la fecha. Al igual que 

en el Tajín, Veracruz, los parámetros de la cancha están de 

corados con relieves alusivos al desarrollo del juego y evi 

dencían la importancia que ésta ceremonia tenía en la vida 

y cosmogonía de los pueblos prehispánicos. 

Así mismo, es indudable que una de las actividades más -

importantes de los mayas fué la observación astronómica. 

Entre los pocos edificios que se han reconocido en Chi:chén_ 



Itzá como obsrvatorios destacan el Caracól, una torre de 2 

pi·so.s, con una escalera circular en el interior y cuyas ve!! 

tanas miran hacia puntos astronómicos importantes. 

Por Último, aunque evidentemente dentro de un espacio de 

más de 30 km2 hay cientos de construcciones interesantes, -

cabe destacar el Tzompantli -muro de cráneos-, el mercado,_ 

la Casa Colorada, la Platarorma de Venus y Las Monjas, en -

cuya arquitectura se muestra ~anto la inrluencia del estilo 

Puuc como del Chenes. 



Localización 

NORTE 

CHICHEN ITZA se encuentra en el 
km. 126 do la carretera Mer1da-Valladohd 
en el -tado de Yucatan. 

- oordenada• 90n • 
Latitud 20• 41' N. 

Lo"9rtud ee• 34' o. 
Altitud 9 mt•. N.M.M. 

RUTA MAYA 

G o l fo 

d e 

M é X i 



Terreno 

CONSTITUCION DEL TERRENO 
..OCA CAL.IZA• RESISTENCIA A LA ~ •SO T- Ma 

OllSERVACIONES 
111... aTAOO DE VUCATAN NO - IENCUIENTftA EN ZCNA SISMCA 

CHICHEN-ITZA 
(Orilla del Pom lttá) 

AV....._._.., 

-+-



Infraestructura 

agua Para el suministro de agua, se cuenta con dos pozos 

colectores, uno en la nueva unidad de servicios y el -

otro en el antiguo paradero turístico. 
drenaje El drenaje en ésta región consiste en fo-sas -

sépticas. 
; 

energ1a eléctrica Si existe. -

teléfono Si existe. 

carretera de acceso La carretera fe-

deral 180, Mérida - Valladolid. 

aeropuerto Pista de aterrizaje para avione_tas pr.!_ 

vadas. 

e q U i P ami en tC La unidad de servicios cul túrales -

y turís-ricos, que cuenta con lo siguiente : Muse-Ó 

de sitio, Auditorio para 100 personas, Cafetería; 

Sanitarios, Servicios médicos. 

... 
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Vegetaci_ón 
Nombre común 

Frambollán 

Grevilla 

Magnolia 

Acacia ttulzache . .. o 
i! 

"" Palma washingion'-

Maple 

Araucaria 

Cedro azul 

Referencia al 
nombre cienlfllco 

~lonixr~iJ 

Grtwille. robusta 

Mdgno/ia grandiflora 

Aacia f'Obin;. 

Wa.shingroni.I robusta 

A-

At1uari.t txctlu 

C«Jrus ar/viria 

Filotomla 

Oeciduo con ralees 
horizontales. Hojas 
redondas y de tamaño 
minúsculo. Flor naranja 

Siempre Yef"de i:on perfil 
conífero. Raíz vertical 
Hoja similar al helecho 

Hoja. grandes bullosas 
Siempre verde con ralees 
adaptablet al suelo Kido 

Ralees horizontales 
Foll•je de fina textura 
que conforman hojas 
redondas 

Rtfz fibrosa. P9f'fil muy 
esbelto. Hotas empl ias 
'" fón'na de abanico 

Hojas triangularE!'I 

Árbol muy formal con 
ramm extendidas en pla-
nos simlitricos horizon· 
tales. Hojas en forma 
de agua. 

Follaje azul. Perfil 
piramidal. ~ito de 
cntcimiento vertical 

Cualidades 
funciona tes 

Proporciona _ligera media 
mmbra. Permite el 
crecimiento del pasto 
bajo 11 

Logra altos remates 
visuales y permite el 
desarrollo de jardines 
menonts al pie del árbol 

Cteamiento lema 
Conlorma barras 
visuales muy perecedet as 

Por su-lorma eparaguada 
forma excelentn techos 
peatonales 

Por 1U rjpida c:recSniento 
y su esbrito tronco 
forma barreras o remates 

Por su follaie conforma 
tenue barrera solar 

Punto focal muy 
atractivo dentro de tas .,..,. . .,_ 

BarreraJ visuales 
perecederas 

Cualidades 
estéticas 

Floradón naran1a muy 
atractiva 

FoilaJt: v silueta vertical 
atrac:trw. Florac10n 
amarilla 

Flor blanca grande y 
aromática 

Fl~rac:J6n amarilla 

Su verticalidad puede 
explotara en alguno1 
punt0$ visuales 

follaje y tronco de un 
verde muy atractivo 

Muy atractiva por su 
geometrfa 

Su verticalidad puede 
h.plotarsecomo 
elemento aislado o como 
barrera cuandO se agrupa 
con otros 

Uso recomendable 

Ubicarlo pensando en 
ornato de .ireas 
protegidas del fria 
alejado de banquetas 
v calles 

Como contenedor d~ 
espacios abiertos ven 
.areas pUbhcas aunque 
estén pavimentadas 

Al fondo de ¡ardmei 
extensos o sola como 
elemento prlncipal 

En áreas dondil haya 
bancas o estancias 
peatonales 

Elemento vertical en 
jardinn arnphos 

Cualquter ublCaeión 
en parqull"S 

Jardines prot~idos del 
frío y con buen 
mantenimiento 

Barreras visuales altas 



Siempre verde. Frondoso Por su adaptabilidad a la Fragancia muy atracttva 
Arraydn mirto Mvrtu• communir con holas ovaladas v poda se puede controlar del follaje Usarse en setos 

lanceoladas muy bien su tamaOO 

Grupo de una misma 
Siempre verde Arbusto de crecimiento Floración blanca y variedad conforman 

Gardenia Gardenia /asminoide con hoja lustrosa •media altura perfumada atractivos bouQuets de 
hojas y flores 

Siempre verde, Hoja 
En grupos o arriates de 

Hollv ocebo Lax cornura lunrosa, formando 
Muy versátil. Crece Pequenas frutas rojas arburtos combinando . en sol o sombra en el oto® con otros verdes menos .2 picos brillosos . 

" -e 
e( Siempre verde 

Azalea Rhododenarum indicum Crecimiento 50·60 cm Pueden ser plantadas en Floración prolongada en Para formar grupos 
Crece bajo sol filtrado plena tierra si es ácida zonas adecuadas 

Siempre verde. Hojas 
Floración en blanco, 

Como punto focal Pueden ser plantadas en rosa, rojo. Flores 
Camelia Camelia japonica lustrosas. Crecimiento media sombra simples, dobles o atractivo con o sin 

lento semidobles flores 

Cotonaaster rosacea11 Varias es;pecies. Hojas Prospera en la mayor Frutos peQuei'los de colar Macizos, corduras; 
Cotoneaster wi/soni alternas. Slempre verde parte de los terrenos. Se rojo en las estaciones de .-:amo cubrim1entl)S 

Estructura peculiar multiplica par semilla invk!rno y oto;,o de muros, setos 

Siempre verde. Follaje Por su cNJCimiento Para formar grupos 

Japones len Podae4rpu1 m.crophylt. perenne. HojaJ alargadas columnar vert~I es un Forma colum:"lar sln ser decoraliv01. En 

Color verde oscuro excelente acompai\ante rígida rinconH acompoi'ado de . de otros arbustos otros árboles o ;; 
Cubridora de jardineras " -e Siempre verde. Hojas o de pequei\ar áreas de Destaca su lex.tura del 

Par• formar grupas < gruesas redondas, verde jardln folla¡e. Muy atractiv1 
Carita 01tiU11 macroca,.,,. oscuras: hábito de Cubrimiento horizontal Floración pequel\a decor11ivo1 junto con 

crecimiento horizontal LI• •cubrirlas Floras blancas otros arbustos rNs 11tos 

compfetamenre 



Siempre verde. Frondoso Por su i»d3ptabilidad a le Fragancia muy atractiva 
Arrayán mirto Myrtu1 communi1 con hojas ovaladas y poda se puede controlar del follaje U\arse en setos 

lanceoladas muy bien su tamai\o 

Grupo de una misma 
Siempre verde Arbusto de crecimiento Floración blanca y variedad conforman 

Gardenia Gardenia Jasminoidt1 con hoja lustrosa a media altura perfumada atractivos bouqueu de 
hojas y flores 

Siempre verde. Hoja 
En grupos o arriates de 

Hollv ec:ebo Lex cornura lustrosa, formando 
Muy versátil. Crece Pequei\as frutas rojas arbustos combinando 

• en sol o sombra en el otoi'<> con otros verdes menos 
.2 picos brillosos • " ~ Siempre verde 

Azalea Rhododenarum indicum Crecimiento 50-60 cm Pueden ser plantadas en Floración prolongada en Para formar grupos 
Crece bajo sol filtrado plena tierra si es ácida zonas adecuadas 

Siempre ~rde. Hojas 
Floración en blanco, 

Como punto focal Pueden $ef plantadas en rosa, rojo. Flores 
Camelia Camelia japonica lustrosas. Crecimiento media sombra simples, dobles o atractivo con o sin 

lento semidobles flores 

Cotan.aster roracHtt Varias eipecies. Hojas Pn»pera en la mayor Frutos pequei\os de colar Macizos, corduras; 
Cotoneaster wilioni alternas. Siempre verde pane de las terrenos. Se rojo en las estaciones de .:omo cubrimientr.is 

Estructura peculiar multiplica por semilla invierno y otoi"io de muros, setos 

Siempre verde. Follaje Por su a-ecimiento Para formar grupos 

Japones ten Podacarpu1 rnacrophylla perenne. Hojas alargadas columnar vertical es un Forma columnar sin ser deeora1ivos. En 

Color \lerda oscuro exc.lente acampai\ante rígida rincones acompai'ado de .. de otros al'bustos otros árboles 
o 
;¡ 

Cubridora de jardineras " -e Siempre verde. Hojas o do pequei\as 4reas de Destaca su textura del 
Para formar grupos <( gruesas redondas, verde jardln follaje. Muy atractiva 

Clriua Cariua macroutJ» oscuras; hábito de Cubrttniento horizontal Florac Ión pequei\a decorativos junto con 

crecimiento horizontal LI•acubrirlas Flores blancas otros arbusto• in4is altos 

completamen11 



Gran variedad. Hojas con Como enredadera en 
Hiedra Htdlra 3 a 5 lóbulos. Se propaga por semilla o Requiere de mucho riego taludes o como 

dependiendo si aece en ~ cubridora 
seco o en sombra 

Ramas teñosas. Hojas Se propaga por poda Flores grandes en forma Sobre muros en 
Copa de oro Sol.Jndra mitida grandes lustrosas Gusta de pleno sol v de ciliz color amarillo pl!rgolas 

tierra no muy rica .. 
l! 
o Floración en los Flor3Ción naran1a suave, Como cunto focal muv "O Clivia Ctivia Siempre verde meses de marzo; abril v :á diciembre muy elegante atractivo 
2 
u 

Planta r.Htttra de hojas Floración en primavera Florac16n en colores, Como cubridora en Alfombrilla Vtrblma dentadas. Flores v verano. Gusta de rosa, ro10. morado, lila áreas no trilns11adas 
formando ramilletes pleno sol y blanco 

Hojas trianguladas con Se propaga fácilmente Crecimiento espontáneo En balcones o como 
Romeo Syngonivm hoffnann; tallos carnosos, hábito con poda. Con buen v desordenado cubridora horizontal de riego forma un ta::>eta Agredable a la vista 

crecimiento 



Programa arquitectonico 

1.0. ZONA ADMINISTRATIVA. 

1.1. DIRECCION. 

1.1.1. CUBICULO··DEL DIRECTOR. 

l. 1. 2 .. A~EA· SECRETARIAL. 
.. . ·.'':;._: -:;:r$;-· .. ,,_; .. -

1.1. 3 ~ .e · 'ÁREA DE ESPERA . 
-.~ · •. ~. ~~~-:- ~_:=_,,. 

SALA DE JUNTAS . 

. MODULO DE INFORMACION Y RECEPCION. 

2.0. ZONA DE BIBLIOTECA. 

2.1. ACERVO BIBLIOGRAFICO. 

2.2. SALA DE LECTURAS. 

2.3. AREA DE FICHEROS Y REVISTAS. 

2.4. AREA DE REGISTRO. 

2.5. AREA DE FOTOCOPIADO. 

3.0. ZONA DE INVESTIGACION DE GABINETE. 

3.1. CUBICULO DE HISTORIA. 

3.1.1. AREA DE TRABAJO. 

3.1.2. AREA DE REUNION. 



3.2. 

4.0. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4 .• 

4.5. 

5.0. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6.0. 

6.1. 

3.2~1 •. 

.. 
: -~- - ·- -~--~. .-

3.3;2. 

CUBICULO DE ARQUEOLOGIA. 

AREA DE TRABAJO. 

·· AREA DE REUNION • 

ZONA DE INVESTIGACION DE TALLER. 

TALLER DE CERAMICA. 

TALLER DE LITICA. 

TALLER DE ANTROPOLOGIA. 

TALLER DE DIBUJO. 

TALLER DE FOTOGRAPIA. 

ZONA DE AUDITORIO. 

SALA PARA 150 pers. 

VESTIBULO. 

CABINA DE CONTROL. 

ESCENARIO. 

ZONA PUBLICA. 

VESTIBULO DE ACCESO. 



6.2. 

6.3. 

1.0. 

7.1. 

7.2. 

7.1.1. 

7 .1.2. 

7.1.3. 

7 .2.1. 

7.2.2. 

ESTACIONAMIENTO. 

AREA VERDE INTERIOR (JARDINES INTERNOS). 

ZONA DE SERVICIO. 

SERVICIOS INTERNOS. 

SANITARIOS PUBLICOS. 

SANITARIOS DE EMPLEADOS. 

BODEGA GENERAL. 

SERVICIOS EXTERIORES. 

CASETA DE VIGILANCIA. 

PATIO DE MANIOBRAS. 
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Croquis de funcionamiento 

EL CROQUIS DE FUNCIONAMIENTO ES EL ANALISIS DE LAS RELACIONES ENTRE 

LAS DIFERENTES AREAS SEGUN SUS NECESIDADES, CATEGORIAS Y FUNCIONA -

MIENTO, DANDO COMO RESULTADO EL CRITERIO CON EL QUE SE VA A ZONIFI

CAR. 
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APROXIMADA EN AREA DE TODOS LOS ESPACIOS NECESARIOS DENTRO DEL TERRE 
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Simbolismo 
Los pueblos prehispánicos se expresaban por medio de un 

arte de imágenes simbólicas, fuera de todo pensamiento re~ 

lista objetivo. 

Llegar al simbolismo era purificar la forma natural pa

ra espiritualizarla buscando, ante todo, la fuerza de ex -

presión. 

Las expresiones abstractas y simbólicas no se pueden -

contemplar solamente como manifestaciones surrealistas o -

cúbicas,·pues su origen creativo fue de índole espiritual_ 

y metafísica, y no estética o intelectual, sus símbolos ~g 

cierran una enseñanza de tipo superior. 

Lo realista es lo profano, es lo humanos del arte pre-

hispánico. En cambio lo abstracto es lo misterioso, lo -

subjetivo, que esconde a lo espiritual. 

En nuestro tiempo, comprender y revalorizar el arte y -

la simbología conociendo los mitos y la magia del pasado,_ 



puede ser una ayuda a nuestra aplicación·en el arte con

temporáneo. 

El hombre y su subconsciente conserva la capacidad de 

crear símbolos, pues tiene la disposición de llegar a la 

síntesis para aplicarlos en su religión, en el arte vi -

sual, en la comunicación espacial y aun en la arquitect~ 

ra. 

Cada generación hereda los símbolos y conceptos de la_ 

anterior, y debe adoptarlos para hacerlos perdurar, desde 

el arte prehispánico hasta la actualidad. 

La proyección; en Arquitectura, de una imágen arquetí

pica, surge para cubrir las necesidades espirituales del_ 

hombre. Sale de nuestra dormida memoria ancestral, par.a_ 

expresar, a través del simbolismo, los conocimientos in-

ternos de nuestra conciencia. 

Conciliemos nuestro místico pasado con las necesidades 

espirituales del presente, dándole un sentido al simbolis 

mo a través de la cultura universal. 



E1 símbolo es llegar a al síntesis visual buscando la -

fuerza en la expresi6n de su diseño. 

La finalidad del símbolo es despertar ideas que duermen 

en nuestra conciencia, para que salga 1a verdad oculta, 1o 

profundo de nuestro espíritu. 

Cada uno descubre en el símbolo un significado, de a -.

cuerdo con la lógica de sus propias convicciones. 

En las manifestaciones creativas de la humanidad, ha e

xistido un pensamiento superior, y éste ha sido expresado_ 

por el simbolismo. 

A través del simbolismo, podemos hacer el puente de la_ 

continuidad cultural e histórica para así formar parte del 

pasado, dándole un sentido a nuestro presente·y a nuestro 

futuro. 

El hombre cada vez se desenvuelve en un mundo lleno de_ 

significados, por ésto la arquitectura demanda, cada vez _ 

más el carácter de signo o de dimensión simbólica, para ob 

tener sui!lisión de comunicación. 



El círculo y el cuadrado tienen un valor psíquico en 

la historia de los pueblos. Su representación y simbo-

lismo coinciden dentro del pensamiento universal. 

Símbolos de la psique y lo terrenal, unión para obt~ 

ner la conciencia cósmica y el equilibrio total. 

La importancia de las grandes obras de arte de todos 

los tiempos no reside en la superficie, en lo externo,_ 

sino en la raíz de todas las raíces, en el contenido --

místico y simbólico del arte. 

Agustín Hernández. 
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Tabla 3, 
SUM/\ltlO 111' t;lll/\S DI! Ull:;llfHJ lllUt:l.Hll\'l'ICU l'/\lt/\ l'Nl'ltlMllENl'U l'/\81Vll 

OPCION nn 
CONTROL 

MECANISMOS 111! Tll/\NSl'l!HENC 1 /\ llE C/\l.1111 

CONIJUCC!ON 

Reducir l~ proporci6n 
superfitie/volumen ·
excepto donde se re-
quiera promover pérdi 
das de. calot (climas
cálido-húmcodos). 
Aislamiento térmico en 
twros y techu1pbre, es 
recomendable excepto · 
donde la osciloci6n - • 
térmica diaria sea nuy 
pcquef\a. 
Incrementar la capaci -
dad ténnica debe cons i 
derarsc donde el rctaF 1 

do ténnico afecte la :
ganancia de calor inte 
rior favorablemente. -
/\rquitcctura al abrigo 
de. Ja tierra es reco-
mendable debido tl que 
incrementa la capaci· 
dad t~rmica. 

CQNVECC ION llAllIJIC lllN 

t.ns oberturas deben rn.in Ujc ténnicu n lo largo 
tenerse ccrrndas durnn7 1lcl eje E·N para mini
t~ el día excepto si mizar la cnrga térmico 
li)To 6 donde el flujo total en el edificio, 
del viento resultu en proveniente de ln ro-
beneficio tlel confort dinci6n soJnr. 
(climas cÁlido-h(•nedos) Fonnas del terreno, ve 

gctoci6n y otros etliíi 
cios pueden ayudar a -
retardnr ln cargn tér
mica solnr por mc<lio .. 
<le sombreado pero con
siderando la protec- - -
ci6n durante el evento 
de invierno. 
Uso <le los <lispositivoc 
de sombreado y control 
solar adecuados para • 
cn<ln caso espcd fice 
(volados, parteluces, 
cclosias). 
Evitar lns nbcrturns al 
poniente en todos los 
climas. 
Baja absortancia, alta 
rcflcctancin en uso de 
acabados externos en 
nuros y techumlne sobre 
totlo en l 11 techunbro -
que e,; la 11uc mayor -· 

- ___ ._ _______________ l~!'~l~s~n.!:.,_r~i~.-

Redu..:ir las tcmperotu· Orientar y <liscnnr las lncrcment:ir lns p6nli· 
ros tlel exterior y <le aberturns para eprove· tlas <le calor por tncdio 
la superficie tle la ·- clinr al máximo las ven de la <lisipni:i6n de la 
tierra, por medio Jel tilacioncs y las bri-7 ratliaci_6n ténnicn tic • 
sombreado y la vegeta sns frescas. longitud <le ondn larga 
ci6n. - Manejo de la topografla desde el etlificio y S.!!, 
Promover las perdidas y el paisaje para enea! bre todo de la techlM\· 
nocturas de calor •• zar las brisas hacia ·• bre hacia el cielo '· • 
hacia el cield de la lds abérturas peto pro· frío nocwmo. 
estructura del edifi· tegi~ndose del viento 
cio ("Piel constructi- de invierno si present: 
va del edificio") bajas temperaturas. 
Usar arquitectura al Uso del enfriamiento ·· 
abrigo de la tierra. nocturno que puede alma 

cenarse pnrn usarse du
nmtc el día. 
Inducir ventilaci6n ·
(torres e6Jicas, efcctc 
ch imenen , n>.iro t rombc e 
ventilo<lor simple de te 
cho, etc.) -
Elevar el cJificio para 
cncnuznr el movimiento 
<le! aire en climns di i 
<lo-húmedos. • 

liV fl l'llll/\C ION 

Uso Je ~u;:p~~. ~ic.: 
ngun en e~ t am1uc~ 
(en pntio~ y tr· · 
chtunhrcs). 

.... - - - - - - - - - - - - - - - -- - ·--- - _, - - - - - -- ·-- · . ...;.. 
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Metodología 
DISERO POR INFERENCIA IMPLEMENTADO AL METODO DE CALCA

SUCESIVA. 

El diseño por inferencia es el que conjuga los 4 tipos 

de diseño definidos por Geoffrey Broadbent y que formaron 

parte de proceso de diseño como se muestra a continuaci6n: 

DISERO 
PRAGMATICO 

DISERO 
IGONICO 

DISERO 
ANALOGO 

ASPECTO PRACTICO 

Clima, orientaci6n, materiales 

Arq. Vernácula - Estudio. 

IMAGEN MENTAL 

Una edificaci6n contemporánea 

en un context.o prehispánico. 

INFLUENCIA DE LO EXISTENTE 

La unidad de servicios 

turísticos y culturales (Teodoro G. de 

Le6n, Abraham Zabludowsky), y los edi

ficios prehispánicos. 



DISERO 
CANONICO 

CANONES 

Normas que establece el INAH 

en zonas arqueológicas. 

Esto se implementa al método de calca-sucesiva (así d~ 

finido por T. García Salgado) que permite al diseñador si 

mular mediante modelos gráficos su pensamiento arquitect.Q. 

nico, ahora bien, éste pensamiento puede estar o nó in -

fluenciado por consideraciones teóricas pero ésta no jue

gan un papel significativo pues el diseñador trabaja más 

con el pensamiento intuitivo que con el racional y es que 

como lo señalan algunos teóricos la parte más valiosa del 

proceso de diseño sucede en el interior de la mente del -

diseñador, que parcialmente está fuera de su control con

ciente debido a que como lo señala Christopher Jones 

"En el interior de la mente del diseñador se mane.jan ace!: 

vos de información de distinta índole, que mediante la r~ 

lación entre las experiencias tenidas y las abstracciones 



ante un problema nuevo, surgen las tentativas de solución 

de diseño". 

El método calca-sucesiva se fundamenta en la manipula

ción de elementos gráficos, cuyo significado está asocia

do a las partes materiales del objeto a diseñar, de éste_ 

modo los primeros gráficos se elaboraron con la intención 

de llegar a un primer nivel de solución, tratando de rela 

cionar las partes más importantes dei problema, así en un 

segundo nivel se buscará su lógica dimensional y constru~ 

tiva, en un tercer nivel se hará clara la búsqueda for -

mal a la vez que se verificará la estructura en relación_ 

al sistema edificatorio, en un cuarto nivel se abordará 

el diseño a detalle. Ahora bien este proceso descrito·de 

manera general es abordado en un sinnúmero de formas dis

tintas dependiendo de la habilidad de cada diseñador, pe

ro en todos los casos se dá como constante una estrategia 

de diseño que vá de los general al detalle. 



Características del proceso de diseño de calca-sucesi-

l. Permite desarrollar y rormar el pensamiento ar -

quitectónicºo a través del acto de diseño. 

2. El acto de diseño parte de las experiencias te

nidas por el diseñador para confrontarlas y apll 

carlas mediante abstracciones ante un problema -

nuevo. 

3. Manipulación del lenguaje gráfico-arquitectónico 

como herramienta de diseño. 

4. La estrategia del diseño vá de lo general al de

talle. 

5. La relación entre pensamiento y gráficación ar -

qui tectónica. 

En comparación, del método de ca'lca-sucesiva con los m~ 

todos cuantitativos de diseño que están dirigidos princi-



palmente a la fase previa del acto de diseño, que ordena_ 

la información,jerarquizandola de acuerdo al género que -

pertenece, estableciendo así los requerimientos que el di 

seña debe satisfacer. 

Porque el empleo de los métodos cuantitativos. d.~' d'fse;;; 
. :':,-:.;~ . •' ,. 

ño permiten en términos generales : _··;~ --<¡·. ''.~' 
-: . ..;,o· 

. '·º''J:~~i~/ c;:;}fe. ':....'.<-."'"'.-c,c -"-º· ·: 

l. Procesamiento de la informa~iisri'.:.~.~~fT~Íl~;f~B': ··· 
- ','_::_ 

2. Formulación de elementos de•juic:i'cfy ~e¿isióñ. 

3. Ordenamiento de las fases de diseño. 

Sin embargo, el acto mismo de diseño no es abordado 

abiertamente por dichos métodos, es decir no han deriv.a

do concretamente de una "matodología del acto de diseño". 

Aquí es donde caba señalar que el método de calca-sucesi

va es el másusado en el Hcto de diseño, debido a que el -

lenguaje que emplea es el gráfico arquitectónico, a dife

rencia de los utilizados en los métodos cuantitativos co-



mo numéricos o gráficos estadísticos. 

Debemos analizar el hecho de que un diseñador de méto

do de "calca-sucesiva" maneja una gran cantidad de infor

mación y reflexionar sobre ese natural impulso de los me

todólogos de tratar de elevar a ciencia medible el diseño 

arquitectónico, pero cuando ésta cuestón arriba a su pun

to crucial -el acto de diseño- el problema se vuelve ha-

cia el área de la lingüística ¿Cómo traducir requerimien

tos a formas? si el lenguaje a utilizar es gráfico simbó

lico y nó articulado ni numérico. 

En el tema CIA en Chichén Itzá toda la información, a

nálisis del medio, análisis de necesidades, programa ar-

quitectónico, análisis de áreas, etc. no fueron investi

gadas sino recopiladas para abordar directamente el proc~ 

so de diseño por lo que el método de calca-sucesiva es el 

que permite resolver con mayor agilidad el proyecto, ade

más formará parte de mi experiencia que me permitirá con_ 



el tiempo enriquecer mi criterio intuitivo en el diseño -

a:r:quitectónico. 

"Los diseñadores intuitivos poseen un pensamiento inte 

gra1 de las cosas, no son especialistas de nada sino abo~ 

dadores de todo, persiguen la solución de problemas en 

función a sus capacidades y experiencias, la mayoría de 

ellos surgieron previo entrenamiento, previa disciplina 

alcanzada en lugares de trabajo en donde aprendieron el -

oficio, el cual resulta ser una de la formas más ericien

tes en la formación de diseñadores, de gente que aprende_ 

la arquitectura haciéndola no teorizándola". 

Tomás García Salgado. 
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Memoria Descriptiva 

Diseñar una edificación del siglo XX en un contexto pre

híspánico fué el reto. 

No tratar de imponerse y aplastar una cultura que merece 

ser respetada;pero tampoco caer en caricaturas prehispáni -

cas por el temor de expresar lo que pensamos, lo que senti

mos y lo que somos hoy en día. 

El resultado, un edificlo que no copia simples ornamen -

tos mayas, sino que retoma los conceptos universales que m~ 

nejaron los antiguos preispánicos, como el patio central, -

elemento·unificador visualmente y distribuidor funcionalme~ 

te, que toma forma en un jardín central que se baña con los 

rayos del Sol -ventana cósmica en el simbolismo prehispánico 

y pasillos porticados, concepto del Templo de los Guerre

ros, donde la perspectiva visual acompaña a la persona en 

su transitar por el edificio además, coronando una vegeta -

ción intencional que desciende frente a los ventanales de -

la biblioteca, la dirección, los cubículos y los talleres,_ 

del cual un escurrimiento de sutil agua humenta ésta corti-



na vegetal que al paso del aire refresca el interior. 

Todo ésto conforma un edificio sobrio, donde los únicos_ 

elementos de ornato son la textura propia de los materiales 

y el juego de luz y sombra que provoca el Sol y sus·elemen.:: 

tos estructurales. 

ce;.". ,-'-·c.'"---.-

y es que la arquitectura debe buscar el equilibriO, '.equ,! 

librio de los material y lo espiritual, de los funcional y_ 

lo emocional, de la naturaleza y la tecnología. 

Por que lo bello para el hombre es lo que está construído 

como él, con su pensamiento y su sentimiento, como su cuerpo 

y su espíritu. 
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