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INTRODUCCION 

El sentirnie.""lto diario en el quehacer arquitect6nico es cada vez más inquietante 
al observar la necesidad de dar a la creaci6n un sentido práctico conforme a la rea 
lidad de un programa que cumpla las necesidades del hombre, contemplando que el 
espacio orienta el comportamiento y facilita la expresi6n de lo nuevo sin olvidar que 
para lograr conceptual izar lo anterior no podemos divorciarnos de el espacio que ro 
dea el terreno y su área de influencia en donde como arquitecto pensaré desde el -
primer dí'a. en que se confronta el problema arquitect6nico en la acepci6n de forma, 
funci6n, economCa y estética para lograr el éxito de un producto que se concibe inte
gralrne.nte c!c~trc ::!e urt=. corn•_1niriad que dará el fallo definitivo. 

La ubicación de La Merced, localizada dentro del casco antiguo de esta Ciudad,
la señala como parte del patrimonio art(stico y cultural de nuestro pasado. Barrio
con una actividad en donde predomina lo comercial, sector que 3bastecCa a tocia la 
Ciudad de México, este sitio era identificado como un lugar de venta y no como un -
lugar para vivir, cump1i6 con las necesidades inmediatas, solucionando improvisa
damente las respuestas de su tiempo. El crecimiento desproporcionado de la Giu -
dad fue la causa de que la zona sufriera un desequil ibri.o en todos sus 6rdenes, re -
percutiendo en el modo de vi.da de sus habitantes, en sus costumbres, en su i.deolo -
gí'a. y también en su espacio ffai.co. Por tradici6n dicho barrio es aún el centro co
mercial por excelencia en do,-,de la vida intensa se une al gran colorido y olores co~ 
tradictorios, provocando el ruido propio de todo ajetreo comercial . 

Hoy la imagen de La Merced se ha modificado por oornplet.o, la zona se muri6 
debido a la creaci6n de una nueva Central de Abasto, y aunque la gente siga habitán
dola su frecuencia de uso se ha perdido, de ahí la preocupa ci6n de recL1perar al ;¡u -
nos edificios y espacios urbanos. El mejoramiento de las ciudades y el darle vida
a nuestro patrimonio hist6rico, no es un asunto que pudiera resolverse mediante -
pequeñas reformas; otra de las premisas establecidas es la reutil izaci6n de un edi
ficio ya existente para su conservación, revitalizándolo con nuevos usos. 



La manzana propuesta para el proyecto está rodeada por las Calles de República
del Salvador, Rarn6n Corona, Roldán y Talavera; este proyecto pretende rescatar 
del olvido una joya arquitect6nica enterrada por años; ayer, vieja casona oculta bajo 
puestos y mercancías que hoy queda al descubierto para crear en ella un ambiente es 
pecial de identificaci6n para los pobladores del barrio, así como para los visitantes-:-

El enfoque del· problema propuesto, que lleve. el nombre de "Centro de Desarro 
llo de la Comunidad", en la zona de La Merced, se concibi6 un espacio en el cual 
por aprendizaje se desarrollen tanto las artes como los oficios que diariamente se 
practican en el barrio de La Merced; lugar de tradici6n humana y arquitect6nica, en 
donde la gente ccnlleva la vida part:icuiar a la }J~bl i<..::ct; la cual se gariaro. do cr;~cics
coloniales en ed"ificios que dan la vida a ~ >rttr de un patio interior con divisiones he
chas a 1 ibre albedrío, a una calle que exte na a las comunidades circundantes las ca 
racterísticas tan ¡;>articulares como las que posee este barrio; el concepto de contas 
to y hacinamiento, tanto humano como comercial; la par'ticular idea de vida al aire-
1 ibre en un contexto derruido y patinado por el tiempo y la gente, decorado con una -
gama cromática por sus habitantes, teniendo as( la demostraci6n de su necesidad de 
individualidad, sin desprenderse de la colectividad, siendo estos conceptos, elemen
tos que regirán en rorma imperante el desarrollo de un concepto arquitect6..,ico, tra
tando de integrarlo a una idea que d;i.rá la soluci6n, al menos una de las tantas alter
nativas que la propuesta plantea. 

Las labores de regeneraci6n pueden caer en ser s6lo un maquillaje urbano; no se 
debe olvidar la esencia y motivo principal de la arquitectura. 
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LA MERCED 



ANTECEDENTES H lST O RICOS 

La Merced, zona comercial y centro de reuni6n con la misma irnportancia que en 
el gran mundo prehispánico, lugar que se mantuvo por más tiempo el estado lacustre 
de la ciudad, permitiendo el desarrollo comercial en la primaria y creciente Nueva
España, las vías fluviales ubicadas ahí fueron de relevante importancia, debido a su 
vínculo entre la ciudad y el campo, corrían desde Xochimilco a las principales ace 
quias, éstas más tarde se convirtieron en reguladoras de la traza urbana. 

A la llegada de los españoles, Tlatelolco era el gran mercado de la ciudad indíge
na.. La ocupac1Ón esp3ñola y la cu'!strucció,.., de; la ciudad criol1.::.. fuc:-cn acompañadas 
del establecirni0nto de mercados en la zona central, la Plaza IV\ayor y posteriormen
te el Parián fueron cobrando impor!Bncia y el centro de la vida comercial se identi -
fic6 con la PlaZ3 Principal, a la que 1.legaban en "trajineras" tod=> clase de productos 
de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, e incluso de la zona s:.ir del país . 

.Junto al desarrollo del comercio, los artesanos comenzaron a ubicarse en las ca
lles adyacentes y Tlaltelolco sig· . .Ji6 ampliando su funci6n de mercado, s6lo que ahora 
1 imitado a la poblaci6n indígena. 

El comercio no se limitaba a las plazas, mediante el pago de un impuesto se con
cedía permiso para instalar puestos f'uera de éstas a las perso..,as ocupadas en el aba~ 
tecimiento, y co....,-,o los productos llegaban principalmente en canoas que circulaban -
por los canales, muchos proveedores utili7..aban las canoas para la venta de sus pro -
duetos pagando un impuesto menor al pagado en las plazas. 

El pÚbl ico que buscaba comestibles rnás baratos acudía a las orillas de las ace -
qJias para co.,-,prarlos, h3 ciendo que las ventas de las plazas bajaran considerable -
mente. Los productos en las plazas eran más caros, no s6lo por el impuesto .,-,ás -
elevado que tenían que pagar "las placeras", sino también porque había personas que 
compraban en las acequias y reve..,dÍan en las plazas. 
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Con el tiempo se prohibió la venta de productos en las acequias y se cancelara,-, -
Los permisos para que las canoas se utilizaran como puestos. Posteriormente, el -
impuesto a "las placeras" se quitó. pero aument6 el aplicado a la circulaci6n por las 
acequias. Aunque éste no era aricial, permiti6 los abusos de los encargados, deci
diéndose ento,-,ces cobrar la pensión de las canoas en "La Viga" o garita del puesto 
de Santo Tomás, para to::Jos los que entraran a la ciudad introduciendo víveres. 

En 1791, se construy6 en el lugar en que se e:-ocuentra actualmente el edificio de
la Suprema Corte de Justicia, el "Mercad::> del Volador", que sería el más importan 
te de aquellos dfus. "La idea era tener un mercado grande, que estuviera lo :Tiás -
cé...-,trico posible, y otros n le:·1or~c:s :=n ¡::..o.r-"djt=::; op.:::,, ·tu·-1os ~ para el rnejo.- ':/ ;r,ás cómo -
do surtimiento pÚbl ico ... se avitarfu así el regateo, q.;edando pro.,ibidos los puestos 
sueltos en otro;; lugares". 

Este intento de control de la venta de alimentos dejó fuera a rr1uchos comercian 
tes qu;:, no P'-'dieron tener un puesto en estos mercados. Ellos se establecieron a 
las afueras de los mismos. El intento de mantener aste modo de vida, originó algu
nos barrios e:-i d:::>nde las actividades eran semejantes u hornogéneas. 

"Cuando el mercad::> de la Plaza del Volador se encontraba saturado ::Je puestos 
de to::Jo tipo y los ::>lores de la carne y legumbres se torn6 molesto ;:>ara los que vi 
vfun en aquella zona, que era la más importante en aquellos días, se pas6 a los co 
rnerciantes de carne y legu,,.-,bres a la "P1azuela de La Merced", llamada así por en
co,-,trarse cercana a la iglesia y 6austro del Co•ovento, que funra Fundado ;:>orlos rner 
cedarios a principios del Siglo AV ll; sitio q.....1e sati.::;f:icía la .:i.l irne;it.--:ición f(sica y es=
p iritual de la po'::llación, favor•aciendo la formación del b3lrrio de La fv'lerced. Así, -
en 1 863 surgi6 el primer mercado de La Merced . 

Este hecho junto ron la desamortización de los bienes del clero, que ocasionó 
q_Jn las pro;:>iedades urbanas en manos de la iglesii3. e:"ltraran al rnP.rcado inmobilia 
rio impulsó un cambio substancial en los usos d~l sui'!lo. 
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Los herederos de la aristocracia colonial, dejare,-, paulatiname,-,te el centro y se -
desplaza.ron al oriente y sur-oriente de la ciudad. En el centro, muchos edificios 
fueron derribados para ceder el paso a nuevas calles, otros se conviertieron en po;:>u
losas vecindades y en 1870, se presentó el primer proyecto para la construcción del
edificio del mercado ::le La Merced, el cual fue rechazado por falta de fondos. 

La iglesia y el mercado fuero., dos lugares a los que la gente concurría. para sa 
ttsfacer sus prácticas rituales y para comprar y ·.;ender alimentos, impulsando la 
for:-nación del "Barrio de la Merced". 

En 1878 el Canal de La Viga, la principal vía de abastecimiento ::le "La Merced", 
se convirti6 en un foco de infección por la cantidad je !:>asura que en él se depositaba. 
Once años después (1889), fue aceptado el proyecto para la construcci6n del edificio 
del mercad::i, el cual permitirfu liberar la avenida para el tráfico y tener "una buena 
ve:-itilación". Sin embargo, a pesar de la construcción del mercado de La Merced, 
los p"uestos ambulantes no desa.p;i,racicro:-. sino q:..ie fueron a cad3. momento más y más 
o:::u;::>and::> as1 las calles circundantes a la plaza. 

Durante el porfiriato, se refo,-zó la distribución espacial de las actividades y de -
los grupos sociales iniciad3. años antes, aun::¡ue en ese tier.·1po ap;i,recieron los gran -
des almacenes y todos los mercad::>s fueron re,....ovados, La Merced so':)res'3.l i6 como
el más importante de todos Gllos. 

En 1930, la ciudOid so'Jrep3setba col n,illón de !-labitantes. Los problemas ª" el 
campo diero,, un nuevo impulso =l la rnigraci.Ó:-i "ncia la ciudad. La Merced y las zo
nas adyacentes fuaron el lugar de recepció:-i de los migrantes que ah( junto con los 
pro::L1ctos alimenticios encontraban empleo :-nal remunerado y vivienda barata. El 
trans;:>o.~te :-notorizado SC.Jbstituyó la precaria re1aciÓ"'"l d<> abasto que el canal le brin -
daba e impulsó el comercio, y favoreció la expansió,-, de la ciudad. 

En la década 1930-40, en La Merced se experimentan tres cambios fund'1menta -
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les, uno a nivel territorial, manifestado por la especializaci6n de los productos agr(
colas por calles; otro más profundo y estructural fue la formaci6,, del sistema de con 
trol monop6lico en la distribuci6n y comercializaci6'1 de los productos agrfoolas, y fi 
nalmente, se consolid6 la actual base econ6rnica de la zona, como resultado i.nmedia= 
to de la llegada masiva de inmigrantes extranjeros (árabes e israelitas), que increme".!_ 
taro,.., el comercio e iniciaron la producci6n de ropa. 

En la década de los 501s se abri6 la avenida Anillo de Circunvalaci6n y en 1957 fue 
demolido el antiguo mercado ::le La Merced• construyéndose el nuevo al oriente del 
Anillo de Circunvalaci6n, (sin centralizar en modo alguno la actividad de venta al ma
yoreo de las bodegas de abasto) que a medida que pasa el tiempo ampl í'an su influen -
cia y demandan mayor espacio. En 1960 -61 • ocupaban 26 manzanas. en 1975 - 67 y 
se estima que en 1982 ocupaban 111 manzanas en una zona limitada por las cal les de
Corregidora, Francisco Morazán, Frny Servando Teresa de Mier y Pino Suárez. 

A finales de la década de los 70's, la Merced era parte de una extensa zona cen -
tral de la ciudad que inclufu al norte la colonia Guerrero, Tepito, Garibaldi y se am
pliaba hacia el sur hasta la colonia Buenos .A.. ire.s. 

Sin embargo• la característica definitiva de La Merced era que continuaba siendo 
el principal rnercado de productos perecederos en el p:i. {s. Los bodegueros atendfun 
tanto 3. los almacenes de auto.;;ervi.ci.o c:o-no a los mercados y tianguis, por lo que era 
u:o centro importante de abasto popular. 
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1 GRAN TEOCALI 

z PLAZA MAYOR 
3 PALACIO DE AXAYACATL 

4 PALACIO DE MOCTEZUMA 
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DIEZMO 
CLAUSTRO DE LA MERCED 

TRAZA PREH:SPANICA DE LA 

Cll.JDAD y TRAZA ACTUAL 

se consorvaron Jos cinco calzados 
prMllspónicas ya existentes en lo 

nuevo trazo~ osf como fo traza que 

formobon tos acequias. 
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CLIMA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Temperaturas: 

La temperatura máxima se acerca a la ideal·(20° a 2lºc) salvo los meses de ma.!: 
zo, abril, mayo y junio en que aumenta hasta 30°c. 

La mínima varía de 3 a s 0 c en invierno y a ll 0 c en verano. 

La media varía de 12 a l8°c. 

Por estos datos deducimos que el el ima es templado con tendencia a t'rÍo. 

Nubosidad: 

El cielo es despejado de noviembre a mayo cuando la nubosidad es de 40 al 50% en 
cambio, de junio a septiembre ·es de 75% cuando los nublados son más densos en las -
tardes, lo cual es favorable porque evita que se registren altas temperaturas en esta 
época. 

Lluvias: 
Son propiamente secos los meses de noviembre a marzo. 

La precipitaci6n pluvial se registra de mayo a septiembre y es del orden de 150 -
mm de junio a agosto y de 50 a 100 mm en n>é1yo, junio y octubre. 

Vientos: 

De mayo a noviembre proceden del norte, noreste y noroeste; en diciembre, ene
ro, febrero y marzo provienen de diversas direccio:-ies: N, NE, E, S, W, aunque con 
más frecuencia del N, NE y E • 

Latitud: 

Altitud: 

19º 20• 

2200 m 
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ESTRUCTURA FISICA ARTIFICIAL 

U.sos del Suelo: 
El barrio tiene una superficie total de 136 hectáreas, superficie no mayor al 20"ft.

de1 Centro Hist6rico. Se encuentran el 40% de las edificaciones valiosas del mismo. 

La transformaci6n funcional del lugar desde sus orígenes ha hecho que se mez 
clen diferentes usos del suelo, vivienda, comercio, bodegas, industria y servicios. 

La Merced puede ser considerada como un ejemplo de zona más rica en lo que se 
refiere a la diversidad de usos del suelo.. Es posib1a detect:lr 19 dif::::rcntcs combi.ria
ciones en las 674 edificaciones con usos mixtos, de éstas la más común es la de vi
vienda-comercio. 

Inicialmente la Merced era prererentemente habitacional; a lo largo del tiempo su 
carácter de á ... ea central ha definido su vocaci6n urbana hacia el uso pÚblico. Ac 
tualmente el suelo utilizado por viviendas ocupa el 34.34% de la superficie total. 

La característica típica de la zona es la especial izaci6n comercial por calle. 

En el caso del área que ocupan las edi.Ticacio,,es con actividades productivas es 
muy reducida (7 .46% de la superficie total) Predominando la industria textil. 

La superficie dedicada a servicios pÚbl icos suma un total de 38% (38. 87 Ha). 

Equipamiento: 

El equipamiento educativo se encuentra en buen estado, ya que cuenta el barrio -
con dos escuelas secundarias, siete Primarias, dos guarderías y tres jardines de ni
ños, existen otras escuelas cnrnn l<t rlc M~dicina, la de Manejo y una Técnica. 
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Equipamiento para la Salud: 

Las instalaciones están en buen estado y esparcidas por todo el barrio; un hospi
tal, diez co.,sultorios médicos, dos co'1sultor!os dentales, una clí'nica del I.M.S.S., 
y un dispensario médico. 

Ecología: 

EcolÓgicame.-ite es grave la situación, el ambiente está altamente contaminado 
por humos y desechos sólidos. Ausencia de á,-.eas verdes en calles, plazas y coraza 
nes de manzana, mdr·cando uri desequilibrio entre los medios natural y artificial. -

Er:;g..iipamiento S·:lcio-Cu1 ~ura1: 

Co'"1siderable déficit de instalaci.ones. Sólo existe un edificio usado como museo 
y quince edificios religiosos, no ofreciendo un panoram;;i. atractivo para el visitante, 
es poco frecuentado por el turista . 

A '1ivel metropolitano la pc;!::ilaci6n demand<J. básicamente servicios-socio-cultura
les, el ceritro histórico de la Ci.udad es el l UeJar donde mayormente p...ieden entablar -
una relación estas instal acioriss cr:>'I su pasar:Jo histórico. 

Los espacios aL:,)iertos ?t la recreación y descanso son las plazas que tienen gran -
dernand~ po,-. ~a!"'te de la pa1:>lació..,, la cal1s tan1'_ ién sit"''.te i:;orno lu;Jar de recreación -
;;: .... incip.=-:1 rnE.:'."'lt(·~ de los in.:ante:s. 

V"ial id<J.d: 

L.a del imitaci6..-, de la vía pÚ':>l ica por las edificaciones, resulta do de la continui 
dad de paramentos, influye sobre la identidad de la zona al ser un patr6n inalterE>.do 
desde sus orígenes, éste deberá ser re·;ilamentado en la sección más antigua. En e~ 
ta zona son frecuentes los espacios originados por el remetimiento ::le fachadas con -
ubicación exclusiva en esquinas que actualmente se utilizan de estacio,-,amiento de './e 
hí'culos. Actualmente las acttvidades desarrol 1 adas so., básicamE>nte las de carga y 

11 



descarga, comercio aml>ulante, exhibición de mercanc(as de comE;r'cios establecidos, 
estacionamiento de vehículos, transporte de artículos en diablitos y el tránsito de pe~ 
tones y automóviles. 

E1 sistema vial vehicular se integra por una red de ejes viales que cruzan la zona 
en sentido norte-sur y oriente-poniente, funcionando como los Principales accesos a 
la misma. Tal es el caso de las Av. Francisco Morazán, Curcunvalación, San Pa 
blo, Pino S'Járez y Fray S.;rvando Teresa de Mier. 

Las calles secundarias que Permiten la intercomunicación del barrio correspon -
de.1-1 o. las calles de Corree !\•\a.yor- ... Jes{1s M3rla;; Sr.ln Ciprián en sentido norte-sur y -
las A·/. Venustiano Carranza, Rep. de Uruguay, r;:ep. de El Salvador y las calles de 
Ramón Corona, Misioneros y Adolfo GurriÓ., en sentido :::>riente-poniente. 

La vialidad restante ss compone ::le calles locales con circulaci6.., vehicular y pea
tonal, en su mayoría di.scontínuas y de ancho no mayor a los 9 metros. 

La superficie de las calles peato.,ales es de l. 09 hectáreas insignificante para las 
20.4 hectáreas, que componen la estructura vial del lugar. 

Vivienda: 

El total de edificaciones con uso habitacional en la zona es de 642, obteniéndose -
un promedio ::le 11. 3 viviendas por edificio en vivienda departamental y de 7. 6 vivien
do.s en vecindades; 67% ~1iviend::! plur-tfa.n-.11 i~~,~ d0r::·,~ --tam¿~ntal un l4. 5, 15. O y 2. 6% co
r1--esponden ci vivienda en vecind=tC:~i:"_!S, con1untos- h:3..G i':.3cio'lalf';.3 y \.ti .. 1icnda unifan-til iar 
respectivamente. 

La superficie promedio ocupada por la vivienda en la zona es de 52. l 7 m2 / vi 
vienda, constituida por un pror.1edio ci-..· :? • 57 1112 cuartos/vivienda. 

El grado de hacinamiento dete:,ctado "'"" del. 67 personas/cuarto, por lo tanto, 
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12.39 m 2 vivienda por persona, en las vecindades deterioradas se agrava el problema 
el número de Personas / cuarto es de 3. 22 y una distribuct6n de 5. 11 m 2 por persona. 

El número total de f'amil i.as que requieren vivienda es de 2, 000. 

Estado Físico de la Vivienda: 

El estado físico de la vivienda desocupada es en su mayoría regenerable (75%; 

44. 7% viviendas en estado regular. 

22.2% viviendas deterioradas y la mitad de éstas son vecindades, ya que un 75% 
del total de edif'icaciones utilizadas como vecindades se encuentran en malas condici~ 
nes. 

Régimen Legal de la Propiedad: 

El arrendarniento es la rorma de propiedad predominante (96.11%). 

Del 11.66"/o a 12.4% de edificaciones se encuentran bajo el régimen de renta cong~ 
lada. 

La vivienda propia es básicamente unifamiliar y está en buen y regular estado. 

Altura de las Construcciones: 

Dos pisos es la altura predominante. 

Estilo: 
El estudio de las normas ar·'-luitect6nicas dentro de la Ciudad de México y en gene

ral, de todo el país, ha sido ·nevado stc: ·;·•pre tomando como base la evoluci6n crono16 
gica, designándolas unas veces sólo con 10,:0 nombres de siglo XVI, XVII y XVIII; sin:: 
embargo, las formas caracterÍ.;.;t:.1:·;-.~ ~-,1 i rJü:·t-inquen a cada etap3 no COt""r0sponden es-
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trictamente a esas cronologí'as, otras veces la designación es por Órdenes religiosas 
como franciscano, dominico, agustino, jesuita, etc., situándolas en el siglo respec
tivo y e:-1tre otras rnás mencionándolas como churrigueresco, ocrroco y neoclásico. 

Servicios: 

El barrio tiene problemas derivados po,.- una deficiente dotaciÓ!"l de servtctos pu 
bl ices, tales co--no fa.1 ta de vigilancia, deficiencia en el servicio de recolección de ba 
sura, ruptura de tuberí'as, pifu;irr.as co-idiciones d-al pavimento, deficiente manteni -:. 
:-niento de la energía eléctrica, carencia d.a ár=s verdes y equipamiento socio-cultu-

Los efect:os :Jel tiempo y el inc1-emento en d:,,-1sidad de población e intensidad de -
usos del suelo de que son objeto, afecta la calidad de las instalaciones, en el caso de 
La Merced, lzi problemática en cuanto"' servicios pÚbl icos de agua potable, al canta -
-rillado, drenaje, electricidad y alumbrado, es básicamente cualitativa. 

El servicio de agua potable y drenaje están siendo suplidos a través de una infra
estructura anti.gua afectada por la acción deteriorante del tiempo, ase:-itamientos di -
f"erenciales del terreno y efectos del tráfico mod:arno. 

Electricidad: 

Se propo'le la impleme:-itación del sistema de cableado subterráneo, ello contri -
buiría al mejoramiento del paisRje urb'1no e" el área de \talo,~ histórico. 
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LOCl\LIZACION DE LAS CINCO 

PLAZAS QUE SE ENCUENTRAN 

A LO LARGO DEL 
QUE FORMA EJE VISUAL 

LA CALLE DE 

TAL AV ERA. 

2 

3 

4 

5 

PLAZA LEONA VICARIO 

PLAZA LORENZO RODRIGUEZ 

PLAZA ALHONDIGA 

PLAZA G. BRAVO 

PLAZA J. JOSE BAZ 

CALLES PEATONALES ACTUALES 
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CONTEXTO URBANO 

Le-.. vida colecti'..r.:t adquier' • __ ;n '·:c·,no teatral, la ventana, el balc6n corrido, las arca 
dus, son ~;;..l:._:os ~t.!e se 2'\br:~r. e.l E.:~CBr.o.rio; tas calles y las plazas.. Las fachadas si; 
convierten ar .. ,~1cne-s do f"or1dc, rara e ·c-narcar el lugar de vida colectiva. 

Esta zona que tuvo ai t..::.:o y lb funciÓrt de centro de abasto, ahora se encuentra en 
plena regene: .... aciór,: desélls.'"i!..:ln~Jc~ en Pr--incipio, ~+t uso de vehículos, y creando vi.al ida 
des especie::.! 1~ ~ que e.vit-s~,- .<.::.,.: .._--.,· .• ::.:'::.. -

Es una de las cinco plazas qu<• se enr"uentr2n a lo largo de m.Jestro eje de estudio, 
se local izc. enfrente de l¿¡ Jglesia de l:~ Santísirra, en las calles del mismo nombre y 
Emil iano Zapa:-a. 

Percepci6n Visl•al 

La plaza S8 confor••1<1 Por la fachada de la iglesia y por los edificios adyacentes, 
formando así un espacio que le da jerarquía al templo y rnejor perspectiva visual. La 
dimensi6n de la plaza es moderada, logrando as( un espacio que si no es íntimo, ni -
hace que el peat6n se adueñe del espacio y permanezca ahí, por lo menos, no está en 
desproporci6n con las al turas de 1 os edificios. 

En 1o que respecta al color··, ~~·~to o~..:; diverso, ya que tenernos materiales aparen -
tes como el tezontle y la cante1··~1, que evitan la monotonía qL''1 pudiera hacer híbrido -
el espacio. 

La fachada de la iglesia es de estilo barroco; la textura nos la dan los propios n-a 
teriales usados en los edificios, hallándose mayor riqueza en las fachadas que en la
textura de los pavimentos; éstos al parecer fueron hechos de recinto, observándose -
aridez en la plaza. 
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En lo que toca a la morfolog(a de la plaza, esta es cuadrangular y se articula per
pendicularmente en ella, las v<as peatonales de las calles Santísima y Emil iano Zapa 
ta; la silueta que se conrorma en alzado es bastante regular, lo que hace que no hay.;
competencia entre la continuidad de las rachadas y la altura mayor de la iglesia. 

Características Espaciales 

La. plaza está hundida aproximadamente 2. 50 m a 3. 00 m, lo que hace que se acen
túe la sensación del espacio cerrado; ésta llega a ser un sitio de interés no por la 
plaza en sí, sino por el templo, esto quizá sea bueno dado que la plaza no compite con 
el templo y no distrae al transeúnte. 

Caracterl"sticas Culturales 

La iglesia forma parte del patrimonio histórico de la Nación, data de mediados 
del Siglo XVIII, es una muestra excelente del barroco mexicano y se le debe al Arq. 
Lorenzo Rodríguez. 

Función Urbana 

La plaza al estar entre dos calles peato'"lales se ve imposibilitada para el tránsito 
vehicular y que al estar hundida y encerrada se ha convertido en un estupendo campo
de juego para los niños de la zona ante la falta total de espacios para la recreación. 
La plaza aunque nunca desierta ve decrecer su actividad de espacio de juego por las 
mañanas, ya que se ha convertido en un medio de circulación. 

Confort 

La idea de confort podemos enrocar-la a dos puntos distintos; uno que es la plaza -
la cual pasa inadvertida debido a su incomodidad, es decir, que carece de los elemen 
tos propios de una plaza (bancas, árbol es, etc.) y segundo el que representa la prin-:. 
cipal virtud de dicho lugar que es el ofrecer una vista clara si quere,mos dirigir nues
tra mirada hacia el templo. 
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PLAZA "JUAN JOSE BAZ" (EL AGUILITA) Y MANZANA 80 
--Rep. de E1 Salvador, Roldán, Ram6n Corona y Talavera--

Percepci6n Visual 

Las calles que forman la plaza no conservan una homogeneidad, en cuanto a las al 
turas de sus fachadas, el color y la textura propia de cada edificio los hace tener u.=;
carácter Propio. 

Otra cualidad visual que podemos apreciar, es el ritmo de todas las fachadas, en 
la relación vat"10-n-.acizo, :,..· l.:1 prcpcrci6n de puertas y ventanas la cual a veces se ve 
alterada en la planta baja de los edificios, planta que fue dedicada al comercio. 

La Iglesia de la Santísima se convierte en un hito ya que: 

- Es un remate visual para el peatón que va sobre Emil iano Zapata, así co
mo también por el que camina por Talavera, dada su altura que destaca -
del resto de las construcciones. 

Por su posición central. 

Por su hermosa textura en su fachada barroca. 

Por qL1e su plaza le da jerarquía. 

Por que hist6ricamente es un edificio valioso de nuestra zona de análisis. 

Características Espaciales 

No existe continuidad en las calles que conforman la plaza ya que al norte se redu 
ce la calle de Talavera, la cual está hecha por la distancia que hay entre las manza-:: 
nas que la forman,. no así la Plaza Lorenzo Rodríguez que se forma en unnodo o cruce 
de dos calles. 
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La fuente al centro da la sensaci6n de que está dividida en dos la Plaza Baz, su -
transparencia casi total, los postes de alumbrado y los pocos árboles, no entorpecen 
la vista del espectador. 

Funci6n Urbana 

Ella no pasa inadvertida por su dimensi6n, aunque la utilice poca gente, los que -
más la frecuentan son los niños que acuden a jugar. 

L<> plaza sirve de circulaci6n y acceso a las edificaciones que la forman, zona de 
u.so poco f';-.ac...:;:.;-;ta :!üdo ::¡uc z3t:;5. dist:l:-i~c dcl.D..r(!a que tiene mo\.'imie:;to de gente, co 
mercio, etc. 

Co.,fort 

El eje anal izado no padece contaminación visual, es decir, -anuncios- ya que es -
una zona que está en proceso de regeneraci6n. 

DESCRIPCIOl'\J DE LA GAS.~ 

Ubicación: República de El Salvador 187 al 191 
Esquina con Talavera 20 y Roldán 49 

Inscrito en el Número l de la Secci.6n de Monumentos y Declaratorias de Inrnue -
bles a Fojas No. 53 bajo el No. 45 de este D•."lpartamento de Registro PÚbl ico de Mo -
nume:ntos y Zonas H istÓricas. 

Género: Arquitectura civil, casa de productos (vivienda) 

Nornbre: Stn Nombre 

Propietario: Sin Datos (lnmobil iari.a Bal ri, S. A. 1976) 
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Exenci6., de Impuestos: 50% 

Estado de Conservaci6n: Regular 

Uso Actual: 1965 - Bodegas en dos plantas 

Declarada Monumento el lo. de diciembre de 1931, perteneci6 a los Marqueses de 
San Miguel de Aguayo. 

Muestra caracterfstica de la Arquitectura Civil de la Primera mitad del Siglo 
X'.l'III, su distribuct6,..., es sencilla y cÓmoáa. 

En primer ·::érmino son caracterfsticos tres materiales pétreos: el Resinto de Ix 
tapalapa y Chimalhuacán, utilizado en basamentos, losas y escalones. La cantera
de los cerros próximos a la Villa de Guadalupe y el tezontle proveniente del Cerro de 
El Peñón Viejo, es utili:za.do como material de mampostería y de chapeo, en sus dos 
colores negro y rojo obscuro. 

Se empleó el arco escarzano y las jambas que alcanzan la corniza que marca el -
entrepiso, el tablero sobre el claro va reduciendo su altura y la horizontal del cerra-
miento se va curvando ligeramente, la cornis=i sólo tiene un perfil. La jamba se 
desplanta sobre una base que contiene la mism=. moldura que la cadena horizontal de
piedra que separa el rodapie de re:sinto, do':llando en ángulos rectos y perfilándose -
una sola vez por el saliente misn-io de 1 a jarnba, tiene una canaladura continua hacie!!_ 
do pequeños recuadros, en charnbranus y cerramientos, so':> re el p5ño de la jamba. 

Dicha casa era llamada también "La Casa de los Patios", porque son los elernen
tos distributivos de ésta en el plano arquitectónico. 

El acabado de los muros exteriores es de tezontle aparente y unido a hueso. To
do el edificio conserva las características de la arquitectura civi.l realizada en Méxi-
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TEZONTLE 

MOLDURA 

TEZONTLE 

NEGRO 
-~~~ ...... 

J~ 

CANALADl.JRAS EN 
CHAMBRANAS Y CERRA
MIENTOS. 

··11---JAMBA 

.[: 

-RODAPIE 

CORNISA 

co en el Siglo XVIII, ubicada en una cabecera de rnunzana, pot"" lo <1L1e es necesn,..,.10 -
rescatar estos inmuebles antes de que sean más deteriorados, 

To/overa 

Rep. del Sol\lador N°s 187· .'89·19/ 

coso de- los Marqueses de 

Son Miguel de Aguoyo 

D 
MANZANA 80 

---------------
Ramdn Corono 





USUARIOS 

Población actual estimada 32, 951 habitantes. 

Densidad media de 242 habitantes / hectárea 

Número de familias 6,041 

Composición familiar. El Prcwnedio de miembros es de 5.45 /vivienda. 
cindades 5.8 Personas/ vivienda, que es el 14.5% de la población. 

Pirámide de Edades 

En ve-

La población es prominentemente joven, 58.5% es menor de 25 años, equivaliendo 
el 13. 1% a los habitantes de no más de 18 años. 

8,309 menores de 18 años 

10,968 entre 18 y 25 años 

13,674 mayores de 25 años 

53.8% de la población es de se"'o femenino. 

Arraigo 
E.stados que tienen mayor emigración a la zona de La Merced son Puebla y Vera

cruz .. 

Antiglledad de residencia 

El 74.54% de la población ha permanecido del a 30 años 

El 32.39% de la población ha permanecido del a 10 años 
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Actividades 

Las actividades econ6micas fueron Principalmente las de mayor desarrollo, como 
son: el comercio de abasto, los talleres y comercios de la industria textil, comercia 
1 izaci6n especial izada de productos de la industria del papel, del cuero y de la cons:: 
trucci6n (productos elaborados y herramientas). 

Ingresos 

El empleo que producía la intensa actividad econ6mica, era la fuente de ingresos, 
no s61o para un elevado porcentaje de la poblaci6n residente, sino para los habitantes 
de otras zonas de la ciudad, no obstante que se caracterizaba pur su 8Ventualidad:1 ba 
jos salarios y carencia de preste.clones sociales. 

El a. 74% de la poblaci6n econ6micamente activa, capta ingresos menores al mfni 
mo. Más del 80% de dicha poblaci6n representativa del 80.6% del total de familias:: 
registradas en la zona, Percibe salarios comprendidos dentro de los estratos medio
bajo, medio y medio-alto. 

Su forma de vivir no ti.ene relaci6n l6gica con su nivel de ingresos. 

El bienestar familiar descansa en un promedio de 1.57 miembro/ familia. 

La poblaci6n econ6rnicamente activa representa el 29% de la poblaci6n total (32, 951 
habimntes) de ésta un 39. 6% labora en el mismo barrio. 

El nGmero en edad de producir es d°"' 71%, el 42% se encuentra inactiva o bien de
sempleada y el 20.47% trabaja en empleos eventuales. 

El nivel de ingreso mensual para le> poblaci6n residente fluctC1a entre la 5.2 ve 
ces el salario mínimo. 
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Participaci6n Pol í'tica de la Comunidad 

Su representaci6n a nivel institucional es a base de las asociaciones de residen -
tes integradas por habitantes del barrio dedicados a diferentes ti.pos de actividades. 
Estas asociaciones tratan de solucionar inconformidades y demandas de la poblaci6n. 

Sólo un reducido sector de la poblaci6n residente pertenece a estas asociaciones, 
se habla del 1.27% de los habitantes. 

Existen otras organizaciones y son las integradas por comerciantes e industriales 
de las cuales la más consolidada es la formada por los comerciantes. 

La participación se dificulta princi::>alrnente por: 

-La heterogeneidad de las actividades y los diferentes intereses. 

-El individualismo. 

-El futuro incierto de la zona latente, en el estado de deterioro y abandono que se 
encuentra. 
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REPERCUSIONES QUE HA TRAIDO LA DESOCUPACION DE LA ZONL\ POR EL 
MERCA.DO DE ABASTO 

Valorizaci6n progresiva de su s:.mlo ;:>orla importante ubicaci6n, zona 
de un valor singular. 

Disminuci6n del vo~urnen de tráfico y de serv1c1os de todo tipo, abrien 
do la posibil ids:.d de cambiar el uso del suelo, con el lo efectuar un ca;;.. 
bio del coritenido social . 

Demol ici6n de manzanas cornpletas a ocupar por edificaciones destina
das al dE,sarrollo de actividades más rentables. 

Las funciones urbanas serán actividades; compatibles a los valores es
tablecidos. 

Se ha disminuido el grado de accesi.bil idad a fuentes de trabajo para la 
población residente, reflejándose neg,ativamente en el tráfico cita.dino, 
al reubicar la fuente de trabajo en otras zo,.=.s de la ciudad. Aumento 
del subempleo para la po'::Jlaci6n re=-.idente. 

Reducci6n del nCimero de empleos generados en la zona, como conse -
cuencia graves pro'::Jlernas de der.;composición social acrecentados por 
el estado de desocupación. 
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ORIGEN V JUSTIFICACION 



ORIGEN DEL PROYECTO 

La Merced, palaciega, conventual y aristocrática, como corresponde a su antiglle 
dad y ubicaci.6n. en su pasado reciente, primordialmente cornercial, refleja una acti.:
vidad definida por su merca.do centenario y por su carácter de centro de abasto. 

En RepCablica del Salvador, Talavera, Roldán y Ramón Corona, se ubica una vieja 
casona que no puede perderse, ésto motivó el inicio de mi terna. Cada piedra tiene -
el espíritu que anid6 en las manos de nuestra gente, por lo que he de respetarla, ha
cicn::::o hasta lo imposible para que mi proyecto no lastime la h..Jella creativa de nues -
tro ;:>asado . 

Se considera monumento histórico por su fachada, de tezontle cor-tado y apareja -
do, así' como por su patio que conserva características del Siglo XVIII, corredores -
con vigas de madera y columnas de orden dórico y vestigios de barandales de hierro
forjado. 

La historia se repite, primero fue Tlaltelolco el mercado central de Tenochtitlan 
y 400 años después nace el Mercado de La Merced, q;,.ie reemplaza a Tlaltelolco. 
Ahora, debido a la insuficiencia de espacio, surge la Central de Abastos. Concre~ 

mente ésta es la problemática que nos presentan las necesidades de nu.estra Ciudad. 

La Plaza lv'a.yor y posteriormente El Parián fueron el centro comercial de ese 
tiempo; a su alrededor, las cano3.s efectuaban las funciones que actualmente real i 
za'> los llamados Mercados Sobre Ruedas. 

Si an~e.s los artes3.nos se ut:iicaron en las afueras d"' la zona del mercado priroci 
pal, ahora está en nuestras manos revivir esta costumbre al establecer ahí' talleres
Artesanales y de Enseñanza. 

Es en La Merced dond-e existen lugares similares al descrito y que en otros si 
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tíos de la Ciudad al reutilizarse, no se tom6 en cuenta que deben devolverle al lugar
su actividad y su vida en una forma más planeada, ayudando a resolver el problema -
social provocado por el hacinamiento de comercios y la falta de fluidez en el tránsito. 

. .. 

--·· 
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JUSTIFICA.CION 

El planteamiento recurre a la utilizact6n de Edificios Patrimoniales, que ayuda -
rán a la conservaci6n de edificios valiosos, as( como la integraci6n del patrimonio -
de La Merced al Centro Hist6rico de la Ciudad, reforzando actividades urbanas cen
trales. 

El Programa de Mejoramiento Urbano plantea la creaci6n de un Centro de Desa -
rro11o de la Comunidad en la /V\anzana 80 (República del Salvador, Rarn6n Corona, 
Roldán y -ralaveraj para ei apoyo e irn¡ju1so dt: ac.tivida.das ;-e.c.-z.::ith ... -.::.~ y c-....:lt'..Jrales .. 

La rnanzar.a propuesta para el proyecto del Centro ae Desarrollo está compuesta 
por edificaciones dedica.d-:is a bodegas y habitación, que se encuentran en nnal estado 
y abandono; ah( se ubica. también una casa construícla en el Siglo XVIII, la cual nos
servirá para crear un ambiente especial y de identificación para los pobladores de
la zona, así corno para los visitantes. 

En conclusi6n, la idea es el establecimiento de Centros Educacionales, Comer -
ciales y de Esparcimiento, con el marco de otro tiempo, para devolver a este sitio 
parte de su pasada belleza, respetantlo todo vestigio del ayer, sin perjuicio de nue -
vos usos en su interior. 
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RESULTADO DEL ESTUDIO DE EJEMPLOS ANALOGOS 

¿Quién financió la construcción de las Casas de la Cultura de las distintas Deleg~ 
ciones Pal Úicas? 

- La Co"Tlunidad. Algunas se hicieron ;::¡racias a la solicitud de grt..:pos de veci 
nos por la necesidad de real izar Pt'o,...,.,ociones cu! tural es y recreativas. 

Se crearon también con el fin de .:::::apacita.r .JÓvenes para so1uci.onar en parte sus
anhelos de desarrollo. 

¿c6~o se mantienen? 

Las Casas de la Cultura subsisten por el subsidio que le otorga su Delegación. 

Reciben una cuota simbólica por parte de los alumnos de $200.00 a $400.00 por 
inscripción y $200.00 a $1 ,500.00 al mes, dependiendo del taller a que se inscri -
ban. Este ingreso se ocupa en el pago de los honorarios que reciben los maestros. 

Se mantie:-ien también por al trabajo voluntario aportado por la comunidad. 

Los alu·-nn:::is co'"npran s•..J material para las distintas labores, así como la dona
ción de l ibc ::s .. 
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¿C6mo ~uncionan administrativamente? 

Cosa 

( SUBDIRECTOR 

' de lo Caso. 
J 

' 
DIRECTOR 

de lo Culturo 

DELEGACION POUTICA 
Ceportamer.!o de Desarrollo Social 

ADMINISTRACION 
Secretorio 
Intendencia 

'----------·· -~ 



Fallas que se detectaron: 

Falta de pro.,,oció., para las diversas actividades 

Las insta.lacio:;=>s de baños y vestidores son insuficientes para 
las =>.ctividades, 1as cuales requieren d'? estos servicios. 

Falta de iluminaciÓ'1 y ventilació:i en algunos locales en los 
que se co:;centrar1 · .. in buen número de personas. 
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OBJETIVOS: 

Generar actividades para que la gente de este sector pueda desarrollarse como per 
sonas productivas, tomando en cuenta la creatividad de nuestro pueblo y la necesi= 
dad actual de resolver el problema de ocupaci6n. 

Salvar del abandono estas joyas arquitect6nicas y establecer en ellas tanto los ta 
lleres como la biblioteca, los cuales deberán estar alimentados co,-, la historia y 
técnicas de otros lugares, asf como del nuestro. 

- Crear un panorama atractivo para el visitante, debe ser parte de nuestras metas;
en otros lugares se ha resuelto el problema con murales, pienso que la propia ca
so:-ia. es un mural vivo; en la actualidad, mucho se h3. intentado con este criterio• 
rnás el proyecto abarca las áreas "recreativas", "culturales" y "comerciales", 
fomentando as( la integración social de la poblaci6n y abatiendo la carencia de in~ 
talaciones "socio-cultura les". 

- Preservar los elementos "físico espaciales" y p;i.trol"les de afinidad que promuevan 
la identidad de la zona con la traza urbana de la zona antiglla. Las edificaciones -
patrimoniales y la existencia de tianguis y comercios ambulantes son claros ejelJ:! 
ples al respecto. 

Para la creaci6n del Centro :le Desarrollo :le la Cornunidad se dividi6 en tres p;i.r
tes principales que son: 

Biblioteca 
Talleres 
Sala Usos NIÚltiples ·· 

El programa está basado de acuerdo ·=t estudios previos, las necesidades del usua
rio, un pro;;¡rama general de requerimientos de distintos centros de cultura anali
zando y comparando actividades que se llevan a cabo en 6stos; la biblioteca funciE?, 
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nando COf'TIO zona de difusi6n cultural y eje del Centro de Desarrollo, por su jerar
qufa. se le ubicará en la casa antig&. 

- Aportar una propuesta para la remodelaci6n de los espacios verdes de la plaza, 
así como de sus pavimentos. 

Lograr una armonfa. del objeto de diseño con el paisaje urbano. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

BIBLIOTECA. 

1 Vesttbulo 
1 .1 Control 
1 • 2 Paquetería. 
1.s Copiado 

2 Sala de Acceso Controlado 
2. 1 Barra de Informaci6n y Pr¡¡;;stamo 
2. 2 Sala de Lectura 
2.3 Acervo 

3 Sala de Libre Acceso 
3. 1 Sala de Trabajos 

4 Sala de Lectura Informal 
4 .1 Dep6sito 
4.2 Sala 

5 Sala de Pláticas y Conferencias 

6 Sala de Lectura Niños 
6. 1 Consulta 
6. 2 A rea de Lectura 
6.3 Acervo 
6.4 Sala de Audiovisual Niños 
6.5 Taller de Actividades Creativas 



7 Galer!a 
7 .1 Control 
7. 2 Ar-ea de Exposici6n 

8 Area Administrativa 
8 .1 Recepci6n 
8.2 Area de Trabajo 
S.3 Privado Administrador 
8 .4 Direcci6n 
8.5 Acervo 
8.6 Almacfui de Aparatos 
8. 7 Adquisici6n 
8.8 Selección 
8. 9 Registro 

9 Servicios 
9. 1 Sanitarios Biblioteca 
9.2 Sanitarios Niños 
9.3 Aseo 

TALLERES 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Artesanias 
T ransf'orrnaci6n 
Pintura 
Tapiz 
Corte y Confecci6n 
Carpintería 
Encuadernaci6n 
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8 Cocina 
9 Area Administrativa 
9 .1 Oficina Di.rector del Depto. de Enseñanza 
9.2 Auxiliar 
9.3 Area de Trabajo 

LAS ACTIVIDADES ARTISTIC".l.S COMO TEATRO, DANZA, 
BAILE, GIMNASIA Y DEFENSA PERSO('.Ll:>.L SE REALIZA -
PAN EN ~ SALA DE USOS /\,,,.UL TIPLES 

10 Fonda 
10.1 Comedor 
10.2 Barra 
10.3 Preparaci6n 
10.4 Bodega 
10.5 Sanitarios 
10.6 Aseo 

SALA DE USOS MULTIPLES 

Vestíbulo 

2 Sa16n 
2. 1 Caseta de Proyecci6n 
2. 2 Guardado de IV'a.teri.ales 
2.3 Bodega 

3 Orici.na Administrador (Recursos) 
3. 1 Arca .A.dmi.nistrativa 
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4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

Servicios 
Sanitarios Usuarios 
Baños y Vestidores (camerinos) 
Aseo 
Cocina 
Cuarto de Nláquinas 
Subestaci6n 
Nlantenimi.ento e Intendencia 
Baños y Vestidores Empleados 
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VINCULADA CON LA PLAZA 
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AREA DE JUEGOS 
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MATE EL TEMPLO DE LA SANTISIMA 
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LECTURA INFORMAL 
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TALLERES DE NIÑOS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

- El Terreno 

El proyecto está localizado en la Manzana SO del Barrio de la Merced, ocupando 
una superficie de 4, 078 m 2 . 

Nlanzana formada por las Calles de República del Salvador, Roldán, Ram6n Co
rona y Talavera, las cuales tienen un elevado potencial ambiental proporcionado 
por la escala, ritmo. pol icromfu y armonía volumétrica de las edificaciones que 
las del imitan, la cercanfu de la Pla::a ._i•..1an .José Baz, la variaci6n en el ancho de 
las calles son secuencias visuales que rompen la rnonotonfu. y la continuidad en 
ellas, concluyendo sus vistas en claros puntos focales. 

El enfoque que se manej6 en la creación de nuevos espacios contiguos a una 
construcci6n con valor hist6rico, se basó en la relación y armonía que debe exis 
tir entre ambos, sin que con esto pierda sus valores el edificio existente, no olvi 
dando los motivos que lo rodean, conformando así una unidad arquitectónica, ya 
que cada una de sus partes persiguen un fin común en el· aspecto social se desarro-
1 larán actividades creativas y de ocupación. 

- ASPECTO COMPOSITIVO Y FUNCIONAL DEL PROYECTO 

For-rnal y func!o!"lalmente el proyecto se realizó dividiéndose básicamente en -
tres partes: 

1 Biblioteca 

2 Talleres 

3 Sala de Usos MÚltirles 
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Cada uno de los tres n6cleos se haya relacionado por medio de un esquema de -
patios que funcionan como áreas de distribuci6n. Esta unidad arquitect6nica se en
cuentra adyacente a la Plaza Juan José Saz, lugar de esparcimiento y de remate vi
sual del conjunto. 

Biblioteca 

Localizada en el edificio antiguo donde se reúnen las actividades culturales del -
centro. 

La Sala de Lectura con acceso controlado está ubicada en el patio, el cual tiene 
características de la época en que fue concebido, articulada alrededor de dicho pa
tio. 

La Sala de Lectura Informal, tiene una zona al aire libre como la anterior, pe
ro en su parte alta se instalan las Salas de Exposici6n de la Galerfu, funcionando -
como un Mezanine con vista al Patio. 

La Sala de Lectura para Niños, forma parte de un área dedicada a los infantes, 
contando con talleres, un pequeño auditorio para sus presentaciones y eventos, se!: 
vicios sanitarios para· su uso exclusivo, todo vinculado por un patio cuya dimen 
si6n y valores espaciales provocan cierra intimidad en un espacio libre. Esta 
área y la plaza evitarán en su zona de influencia el número ci" ncd.clcntcs ¡->revoca
dos por el continuo transitar de los vehículos. 

Los Servicios Sanitarios de la Biblioteca en general están fuera de las Salas 
de Lectura, en lugares estratégicos para evitar la rnutilaci6n de los textos. 
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2 Talleres 

Parte del conjunto contiguo a la Plaza• contiene el acceso principal del centro -
1 igando as( el espacio urbano con el proyecto por su sitio en la manzana. 

3 Sala de Usos Múltiples 

Auditorio para Representaciones Teatrales, Danza, Música, Actividades Cultura 
les y otras corno son: fiestas del barrio y particulares, en este Último caso se pro.:
pone para hacer más rentable el lugar, colaborando en parte al mantenimiento. 

Servicios de Baños y Vestidores para público y empleados del conjunto, cameri
nos, cocina, bodega y cabina de control de sonido e iluminación. 

Los servicios de los tres núcleos se reúnen aquí por 1 indar en una zona donde se 
encuentra la calle con menor frecuencia de uso. facil i.tando cualquier maniobra de -
abastecimiento. 

Los conceptos objetivos y contextu=.les que se usaron son los que a continuaci6n
se explican graficamente: 

--
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CONSTRUIR EL EDIFiClO EN EL LIMITE PARA 

CONTRIBUIR A LA ESCALA DE LA CALLE 

EMPLEAR LA GEOMETRIA DE LOS LIMITES COMO 

GENERADORA DE LAS FORMAS DEL EDIFICIO 
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- comoro deo transición 
- pared precedido por 

un pdrtico 

CREAR UN ESPACIO DE ENTRADA ENTRE 

EL VIEJO EDIFICIO Y EL NUEVO 

ESPACIO DE TRANSICION QUE PERMITE CONSERVAR 

LA INTEGRIDAD DE LAS FORMAS 
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AVENIDAS O PASOS DESDE LAS AREAS NUCLEARES 

DEL EDIFICIO QUE TENGAN ACCESO A LA VISTA 

RELACIONES SOLIDO/ VACIO 1 rvii"ORTANTES 

PATIOS DE DISTRIBUCION E i"JTERIORF.S 
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=j_ _________ la santísima 

[!!] 
wnu plaza 

' ¡ 
' 1 i 
1 . ¿; 
. i. 

e1e visual 

VISTA IMPORTANTE QUE 

CONCLUYE EN EL EDIFICIO 

RELACION CON EL PATRON DE VENTANAS 
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-----1,___,,\ 
1 plaza de d1"5tribución 

RELACION ENTRE LOS ESPACIOS 
2 plaza talleres de níñas 

PERSIANAS QUE EVITAN LA FUGA DE LA VISTA 



ASPECTO ESTRUCTURAL 

Por la ubicaci6n del terreno la resistencia es aproximadamente de 2.5 ton/m2,
suelo de alta compresibilidad por encontrarse en la Zonal, su espesor H < 3 m. 

El edificio de Talleres, como el Sal6n de Usos Ml'.iltiples, se apoyan en una ci 
mentaci6n de zapatas corridas de concreto armado y contratrabes, esto en la subes
tructura. Para la estructura se utilizaron columnas y trabes forrnando marcos. 

En el entrepiso y la techumbre de los talleres se ernple6 el sistema. de vigueta 
bobedilla para claros modulados, ~as viguetas se consideraron con apoyos empotra.
dos por su co!ocaci6n en las trabes que las reciben. 

La remode1aci6n de los elemer.tos de la casa antigua, techumbres y entrepisos
están hechos de una losa aligerada con bloques de estireno, un tablado y una vigue
ría., el tablado hace el papel de una cimbra no recuperable, sirviendo a su vez co -
mo elemento decorativo, las vigas que sostienen el tablado tienen una proporci6n -
de 1:2, siendo el largo de la secci6n la medida que las separa, la losa propuesta pe 
sa 208 Kg/m2 equivalente a 20 cm de tierra, tomando en cuenta que antiguamente 
las losas estaban constituidas por terrados con peralte aproximado de 26 cm apoya
dos en las vigas. La nueva losa funciona semejante a un diafragma, uniendo los -
muros con una cadena perimetral . 

Zapatas, columnas, castillos, trabes y dalas usarán concreto con una fatiaa de -
f' c= 200 Kg/ cm2 y fs= 2000 Kg/ cm2 . 

La cubierta de la Sala de Usos Múltiples es una estructura espacial cubriendo -
un área da 450 m2. CCipula plana cuya figura es un medio cubo octaedro, cbtenien
do su rigidez por las diagonales que la forman, unidas a base de soldadura eléctri
ca, haciendo a su vez la funci6n de largueros de apoyo al material aislante utiliza
do (lámina romsa), en general la estructura está sujeta por medio de anclas, tuer-
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cas y una placa soldada que se apoya en el anillo o tambor, trabe de concreto arma
do que absorbe las cargas horizontales (coseo), transmitiendo su carga a ~.ravés de 
columnas dispuestas en forma de cruz y como s:.Jstento una cimentación de za.pc'Ll:.."s -
corridas recibiendo a las columnas. 

INSTALACION ELECTRICA 

Por la carga total del conjunto, se contará con una subestación eléctrica la cual 
tiene 48 m 2 de área,, per"ilitiendo con facilidad e~ manejo de si..1s ;~1 '3rnentos, ahí se 
encuentra el tablero general del conjunto rarnificá.ndos:~ :~~, cir-c;_.iitos por separ3.dO -
er1 los edi.Ficios:J cuentan éstos con pa:;tillas d€; prota.:::cién b.r.ta el t=.b1ero 0eneral -
como en los tableros de control de cada zona de iluminación, con el fin de evitar la 
suspensión toi:a.1 de corriente eléctrica en caso de cortos circuitos. 
Los circuitos se dividi.eron en: circuitos para lumi:""lélr"i.::ls y cir""cui::os p.~.-a contac -
tos, traba}3.ndo en for:-na independiente cada uno. 

De acuerdo a 1os 1oca1es se hizo una .selección de lámparas, s1'llida.s, centro y -
arbotantes, reflectores, as! como salidas de contactos normales, monofásicos in·
dustriales y trifásicos. 

INSTALACION HIDRAULICA 

Se resolviero'"l partiendo de una toma domiciliaria, considerando el consumo d~ 
ri.o: 

Biblioteca 
Talleres 
Salón de Usos MÚl tiples 
Superficie Construida 
Area Patios 

Cantidad 

400 u 
180 u 
800 u 

4,770 m2 
2 1,000 m 

Consurno 

30 Lts/u 
60 Lts/u 

6 Lt!,/u 
2 Lts/m2 
2 Lts/m2 

Consuro10 Diario 

12,000 
9,000 
4,800 
9,540 
2,000 

Total Consumo Diario 37 ,340 
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·considerando este consumo diario de 37 ,340 Lts. y un tiempo de recuperaci6n
de 8 hrs.' si la presi6n de 1 Kg/cm2 a la entrada para una velocidad de 2 Lts/seg. 
tendremos que la al imentaci6n de la cal le será con tubería y conexiones de fierro -
galvanizado 15 19 mm. 

Las alimentaciones generales desde la cisterna a cada uno de los servicios se -
rá de fierro galvanizado cuando se trate de red exterio.-- y la tubería interior será -
de cobre. Los diárnetros se indican en el plano correspondiente. 

En la cisterna se aumentaron 20, 000 Lts. abastecimiento de protecci6n contra -
incendio

3 
i..iene una capacidad para alrnacena.r 33,2:27 Lts. aproximadamente, V~oi = 

38.23 m , por lo tanto, tiene una dimensiÓ'1 de 3.20 m X 8.00 m, con una altura 
de 2. 00 m y ·¡ • 50 m de nivel libre del agua hecha de concreto armado, mediante
un cárcamo de bombeo y un equipo hidroneurnático que distribuirá a la red del co."1-
junto. 

INSTALACION SANITARIA 

El cálculo ;:>ara las bajadas de aguas pluviales está hecho para una precipita 
ción pluvial de 150 :-nm/h, teniendo los registros inmediatos a dichas bajadas, co
nectadas a las redes exterioras que descargarán en el drenaje municipal, estas tu
berías tienen diámetros de 100 mm y 150 mm como las de aguas "egras y albaña
les de cemento. Tuberías que en su recorrido circulan por los accesos a las pla
zas para facilitar maniobras en c-..aso necesario. 

Las plazas y patios tend:"án pendientes hacia las canaletas de concreto que es -
tán local iz.adas convenientemente para recolectar las aguas pluviales, las dos Pta
zas de distribución en el proyecto, están diseñadas ~ens-:indo en :.Jru recarga acu{ -
fer.a al terreno separando las piezas que forman sus pavimentos. 

Toda la tubería de los sanitarios será de P. V. C. con diámetros de 33 mm, 
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50 mm y 100 mm indicados en los planos respectivos. 

ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE 

El centro usará dos clases de combustible, gas y diesel. 

El gas será exclusivamente para la fonda, el taller de cocina y la cocineta del 
sal6n de usos múltiples. Se almacenará en un tanque para gas estacionario de 
500 Kg. 

El diesel abastecerá a la caldera que cuenta con un tanque de almacenamiento, -
con una capacidad de 2,000 Lts., por su disposici6"'l el llenado ::le lo.s tanques de gas 
y de diese! será directamente de la vía pÚbl ica (Ram6n Corona y Roldán). 
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PRESUPUESTO 

Demol ici6n de edificios 
Remodelaci6n de la Casa 

Resultado de las Partidas. -

Cirnentaci6n 
Cubierta del Sal6n 
Estructura 
Albañilería 
lnstalaci6n Hidráulica 
lnst:alaci6n Sanitaria 
Instalaci6n Eléctrica 
Sistema Hidroneurnático 
Subestaci6n 
Acabados (muros) 
Acabados (pisos y pavimentos) 
Carpinterfu 
Pintura 
Trabajos Finales 

TOTAL $ 

13 768 814 • 00 
185 821 610 • 00 

85 575 126 • 00 
21 661 003 • 00 

169473 240 .oo 
1o8 902 141 • 00 

10 473 668 00 
6 982 445 00 
8 802 430 00 

29 o3o 400 00 
42 000 000 00 
21 661 003 • 00 
45 671 5o2 00 

4 321 000 00 
15270549 00 

672 923 00 

770 087 854 • 00 

* Datos calculados con el Nlanual de Costos y /V1ateriales ( C Y M S A ). 
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